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XNTRODUCCION. 

Por muchos conceptos, puede decirse que la naci6n vive una disyun
tiva. A favor de la crisis se han puesto de manifiesto situacio-
nes nuevas que, superpuestas a otras end~micas, requieren de refor 
nías y acciones urgentes. 

Uno de los problemas centrales de la econom1a mexicana es el que -
hace referencia a su sector externo y a las vinculaciones de ~ste 
con la econom1a mundial. En particular, los autores destacan la -
escasa capacidad competitiva de nuestros productos industriales -
dentro de lo que se conoce corno el mercado mundial de rnercanc!as. 

La historia es de sobra conocida. 

Durante los dltirnos años, concretamente a partir de la segunda mi
tad de la década del setenta, se hab!an logrado exportar cuantio-
sos voldrnenes de petr6leo crudo, hecho que permiti6 el incremento 
sustancial de los ingresos en divisas de la naci6n. Tan favorable 
situaci6n ampli6 la capacidad de compra en el exterior. El ex---
traordinario flujo de divisas, se pensaba en aquellos d!as, bien -
podrta refuncionalizar el aparato productivo interno sobre la base 
de un mejoramiento en los niveles de productividad, que se apoyara 
tanto en la modernizaci6n de la capacidad instalada como en la rea 
lizaci6n de inversiones cuya orientaci6n no fuera exclusivamente = 
el mercado interno. 

En esos mismos años, las importaciones crecieron pero desviaron su 
curso. La derrama de la renta petrolera más los fondos suministra 
dos por el creciente endeudamiento pGblico favorecieron que la eco 
nom1a creciera, en los años posteriores, a niveles nunca antes al= 
canzados. As!, M~xico registr6, durante el lapso de 1978 a 1981, 
una m!s que aceptable tasa de crecimiento del 8.5% anual, m!xime -
si se atiende a que este desarrollo se producta en un contexto de 
crisis mundial aguda. Sin embargo, ni siquiera esta gran expan--
sidn de la actividad econ6mica logr6 transformar, en t~rminos radi 
cales, las caractertsticas de la producci6n industrial. Por el -= 
contrario, como se apunta en el curso de este trabajo, las export~ 
ciones del sector secundario perdieron terreno en t~rminos relati
vos dentro del total de mercanctas comerciadas por el pa!s. As! -
mismo, se asisti6 a la progresiva especializaci6n de la capacidad 
exportadora en un solo producto, mientras que los productos que se 
importaron no estuvieron claramente priorizados¡ no s6lo compramos 
maquinaria y equipo con el prop6sito de propiciar un avance en la 
tecnificaci6n del proceso de trabajo sino que muchos de los recur
sos se destinaron a la compra de alimentos, materias primas '? man!!. 
facturas que no se productan en el pa1s o se dejaron de fabricar -
por lo desequilibrado de su desarrollo. 

El fuerte empuje de la economta mexicana en esos años. evidenci6 --
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problemas estructurales, que eraí-P'=~'l·ocuente testimonio de la per-..;.. 
sistencia de insuficiencias y atrofias heredados. 

La agricultura no marchaba en corls.on:ancia con el desarrol.lo indua-. 
trial1 a su vez ~ste daba irrefut'áb1es muestras de una al.ta depen-· 
dencia del exterior, principalmente :de l.os pa1ses de mayor desarro: 
l.l.o rel.ativo, lo cual limitaba l.a posibil.idad de l.ograr un desarro 
l.l.o autosostenido. sobre la base de :i.a expansi6n del mercado inteF : 
no y con posibilidades de consolidarse en el corto o mediano pla-= 
zo. La expansi6n de 1977-81 puso d.e manifiesto, tambi~n, que se -
réquer1a una revoluci6n tecnol6giciif •que garantizase la eficiencia 
de la masa de recursos invertidos con anterioridad y que la produc 
ci6n que se gen~raba tendr1a, en consecuencia con ello, que ser -= 
reorientada hacia l.a satisfacci6n de las necesidades más importan
tes, sea de la pobl.aci6n, sea del propio aparato productivo insta-::. 
l.ado, si en verdad se aspiraba a un ·desarrollo menos desequilibra
do y con menor ~nfasis en l.a obtenc~6n de l.ucro. 

Este fue el. escenario conforme al· cual. se movi6 una naci6n que se 
suponía estaba en vísperas de dar uh sal.to cualitativo hacia la 
prosperidad. 

Los recursos provenientes del peeré~eo y el. endeudamiento público 
contratado con la banca privada irit7ernacional durante esos años, -
deberían haber permitido avanzar, cdn paso resuel.to e inquebranta-
ble, por ese rumbo. · 

Sin embargo, el. resultado concrétq_-de ese ensoñamiento fue bastan- . 
te más modesto. A estas alturas' el :país sigue contando con una es .· 
tructura industrial instalada que resulta atrasada en la gran mayo , 
ría de sus ramas, que por l.o mismo no dispone de l.os niveles m1ni= 
mamente aceptables para la competencia externa • 

. De igual. manera, l.a dependencia4:3.eI<-'exterior en materia de importa " 
ciones, se acentúa cada vez mási·-. ~El adverso panorama presente 
obliga a un cuidadoso análisis de·l" pertodo1 a la evaluación con--
cienzuda de ~l tanto en lo que se''refiere a los desequilibrios es
tructurales inminentes como a ló-s ·obstáculos que ya entonces se -
presentaban como determinantes, prestando especial1sima atenci6n a 
la pol.1tica econ6mica que se puso···.~en práctica con miras a reestruc ·· · 
turar el. establ.ecimiento productivo, -

Aqu~l.l.a, de nueva cuenta, privil.~Í6 el. subsidio y la fácil impor
taci6n1 un abanico de condiciones~-eoyunturales l.e permitieron man..;. 
tener la moneda nacional. a un ni-vel.·' de sobrevaluaci6n que frenaba 
cual.quier posibilidad de expansí6n '·de las exportaciones y que· por 
el. contrario incentivaba las compra·s indiscriminadas al. exterior,·· 
con l.os resul.tados antes cal.ifieados. 

La postergaci6n sinedie que se -hl?Z.0 en el. pasado de l.as transfox:~ 
maciones. estructural.es l.l.ev6 a qüe~la industria nacional. dependa;· .. 
ahora, en gran porcentaje para sü~"'runcionamiento, de insumos impor- ·, 
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tá(los. Es importante invertir esta tendencia. Ningfin proyecto de 
desarrollo nacional es viable si no se atiende y se combate de ma
nera tajante la incapacidad imprudencialrnente alentada de nuestra 
industria para autoalimentarse. El problema es demasiado complejo 
y no puede resolverse de manera mecánica; alumbrar senderos proba
bles requiere de un examen cauto de las principales causas que han 
conducido a tan aciaga situaci6n. 

De igual manera, es insuficiente contentarse con la sola explica-
ci6n de la problemática de la coyuntura ya que es innegable que -
sus raíces se hunden, con robusta firmeza, en la forma específica 
en la que se ha desarrollado el capitalismo en nuestro país. 

Si la contemplaei6n es actitud equivocada, también lo es plantear 
de manera aislada el estudio de la dinámica de las exportaciones -
o incluso del comercio exterior, sin ubicar las correlaciones de -
sus flujos y reflujos con la industrialización y el desarrollo eco 
n6mico del país. La escasa competitividad de nuestras exportaciC>
nes es asunto inseparable del patr6n conforme al cual se ha desen
vuelto la producci6n interna y hacia donde se ha orientado. 

El hecho de que la industria nacional sea incapaz por lo menos de 
proveerse del rr.onto de divisas que requiere para sus .compras exter 
nas, demuestra esta situaci6n, pero no la resuelve. Hay una histo 
ria, la. acci6n de grandes masas de hombres que tambien han puesto
su .impronta y actiian de acuerdo con su tradici6n, aO.n hoy. 

La acci6n estatal y la especificidad de las condiciones que la han 
conducido a lo largo del proceso de desarrollo industrial, tendrá 
que ser también un elemento, las más de las veces implícito, para 
desentrañar parte de la problemática aquí planteada. Fácil es.des 
calificar, en estos momentos, el papel proteccionista a ultranza ·::
asumido durante muchos años. 

Se olvida que él aport6 premisas insubstituibles para cimentar el 
M~xico moderno por el Estado. Permitió también a los empresarios 
nativos obtener .sus ganancias en el marco interno, sin tener que -
preocuparse por buscar la ampliación de su producci6n con vistas a 
vender al exterior. Por otra parte, el Estado contribuyó dando su 
aval en la obtenci6n de los recursos externos indispensables para 
mantener esta situación. Mencionar estos elementos no equivale, -
desde luego, a optar por una defensa tan falaz corno inútil de una 
racionalidad anclada en el ayer. 

Lo cierto es que la economía mexicana se encuentra inserta en una 
prob¡emática más general, inducida por el desarrollo de la econo-
m!a mundial al cual el país no ha sido ajeno en ningún momento, 
m4s allá de cualquier veleidad autárquica. 

Mientras más se ha desarrollado el pa:ls, mayor ha sido también la 
fuerza de esta vinculación. La forma específica de la misma ha 
cambiado, sin lugar a dudas, conforme ha avanzado la industrializ.!!_ 
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ci6n, otro tanto han hecho muchas de las caractertsticas que ad---·: 
quiere el proceso interno, pues están determinadas por la fase con:: 
creta que transite la dinámica econ6mica mundial. -: 

Es necesario, por lo tanto, para abordar la temática de la indus.;,;-> .. 
trializaci6n y exportaci6n en M(!;xico tener presente todos estos _¡;,, 
elementos que contribuyen a configurar el. objeto que se plantea ini 
vestigar. -'.: 

En tal. sentido, metodol6gicamente, se ha optado por incluir en un 
primer apartado los diversos cuerpos de pensamiento que hasta hoy . 
se han esforzado por dar una explicaci6n te6rica vinculatoria de - .· 
l.os problemas de comercio internacional con el desarrollo e·con6mi
co. 

Dentro de dicho apartado se presentarán, de manera suscinta .l.os 
principales postulados te6ricos que informan la interpretaci6n 
d1chos problemas. A tal prop6sito, han escogido las corrientes 
que consideramos más representativas, desde las concepciones neo--·· 
cl4sicas hasta explicaciones más novedosas y actuales. 

Es preciso señalar que el. inter(!;s central. de este apartado es ana~ .. 
l.izar crtticamente estos postulados te6ricos para extraer el.emen-""'. 
tos que nos permitan conocer l.a realidad desplegada. No se trata,_· 
en consecuencia, de ejercer un análisis te6rico en y por s! mismo .. ., 
sino de conjuntar una visi6n explicativa de los distintos 4ngul.os ... 
y facetas de l.a situaci~ contemporjnea, sin atenci6n a razones de 
doctrina. 

En un segundo capttulo, se pasa de lo te6rico a lo hist6rico inten 
tando el enlace metodol6gico de ambas representaciones del. proce~. 
real.. En este apartado se presenta, a grandes rasgos, el. curso -• 
que ha seguido la economía mundial desde el. advenimiento de la fa-.. 
se monopolista o imperialista, que se ubica al.rededor de l.a d6cada 
del 70, en el. sigl.o pasado. En otro sentido, .elucidan las pri.nci- .. 
pal.es características de las fases gent!ricas por l.as que ha transi 
tado l.a economía mundial y cuáles han sido l.as causas y los efec-= 
tos principal.es de 6stos. Adicionalmente se presenta una periodi
zaci.6n tendiente a ordenar y caracterizar los grandes ciclos de l.a. 
economía mundial, sin pretensiones de que esto conforme un esquema 
ineluctable. 

Estos dos capítulos constituyen una especie de marco te6rico e his 
t6rico para la cabal comprensi6n e interpretaci6n de lo·sucedido = 
en M6xico, a partir del. desarrollo en nuestro país de las relacio
nes de producci6n capitalista y~ con ellas, de un proceso amplio -
de industrializaci6n. Para tal efecto, y sin pretender zanjar la 
determinaci6n del momento preciso en que se establece en el pa!s -
como relaci6n dominante la producci6n de mercancías, se ha optado. 
por analizar el desarrollo de la producci6n y el colllercioexterioJ:' 
en nuestro pa!s desde los años 70 del siglo pasado,· pertodo.que -..;: 
adem4s permite compatibilizar el análisis con el desarrollado en 
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el capítulo II, en lo que se refiere al mercado y la economía mun
diales. El estudio de la industrializaci6n y·las exportaciones eñ 
M~xico, a lo largo de un siglo (1870 a 1970), es el objeto de estu 
dio del tercer capítulo. -

La etapa actual, por cuestiones de suyo evidentes, se prefiri6 exa ' 
minarla por separado. Así, el cuarto capítulo se centra en el es~ 
tudio de la problemática central en México durante los años que -
van de 1970 a 1985. En la medida en que las hipótesis centrales -
intentaban responder a situaciones actuales¡ a este cap!tulo se le 
ha dado una importancia fundamental, separando los problemas es--
tructurales generales de los ubicados en el marco específico del -
comercio exterior y en particular de las exportaciones. 

La abrupta caída de las exportaciones en el pasado año y los nue-
vos problemas que se han venido a agregar a los crónicos males del 
sector externo, nos indujeron, en definitiva, a intentar en el ca
p!tulo V una síntesis de los complejos nexos entre la evoluci6n -
del comercio de mercancías y la dinámica de la acumulación de capi 
tal, situaci6n que reputamos de excepcional importancia en lo dec1 
sivo, disyuntiva de modernización o estancamiento que caracteriza-
la hora presente. º 

En el ánimo de dar una visión prepositiva al análisis efectuado, -
se pensó adecuado incluir un capítulo final en el que se realizara 
un ordenamiento de los problemas centrales que actualmente frenan 
la capacidad exportadora del país y se presentasen, a la vez, suge 
rencias tendientes a cambiar la situación prevaleciente. Desde -= 
luego, en este renglón el hecho para diagnóstico del futuro sólo -
es objeto de una sintética mención. Examinar las condiciones e im 
plicaciones del ingreso en el Acuerdo General sobre Aranceles Adua 
neros y Comercio no sólo para el desarrollo del sector externo si= 
no también de la propia planta industrial, haría necesario un estu 
dio de similar o mayor extensión. Tarea tan vasta como difícil da 
do que, a la fecha, sólo se conocen elementos en extremo genérico
de las condiciones en que se negoci6 la adhesión al tratado. A pe 
sar de ello, el rumbo que este hecho definirá se sitúa en un plano 
enteramente distinto de las posibilidades que aquí se han analiza
do. Que así sea, no predica de un esfuerzo estéril¡ antes bien in 
dica lo complejo del avenir. El tiempo será juez en este y muchos 
otros capítulos de la realidad. 

Es evidente que un tema de tal importancia y complejidad no puede 
agotarse con una investigación como la que aquí se ha realizado. -
La polémica sobre este y otros muchos problemas de la economía y -
la sociedad mexicana están vigentes aún. En tal sentido, el pre-
sente trabajo sólo pretende contribuir a enriquecer el necesario -
debate. Existe, además, la firme intención de seguir estudiando -
por nuestra parte la problemática aquí abordada. Vayan, pues es-
tas reflexiones, resultado de una labor de investigación que ape-
nas comienza y que esperamos tenga mayores resultados en el futu-
ro. 

JORGE FCO. DESCHAMPS GONGORA 

····:, .. 
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1. LAS EXPORTACIONES Y EL DESARROLLO ECONOMICO. 

El desarrollo del tema central de nuestra investigaci6n presupone 
la explicitaci6n de algunas ideas generales que conforman su marco. 
teórico, con el prop6sito primordial de precisar los t~rminos de ·~· 
vinculaci6n entre comercio exterior (aspecto referido a las expor-· 
taciones) y el desarrollo. · · 

Insistimos en la expresi6n "algunas ideas", para señalar que de ma 
nera expresa renunciamos a la pretensi6n de ensayar la formulaci6ñ 
de un conjunto sistem§tico de proposiciones b§sicas. Nuestro 
tido puede ubicarse en un doble campo de postulados: 

a) Entender que al presente no existe un sistema de doctrina y 
análisis cient1fico suficientemente integrador del pensamiento 
econ6mico en la cuesti6n que nos ocupa. · 

b) Considerar que actualmente los distintos paradigmas del pensa
miento econ6mico (neocl§sico, keynesiano y neokeynesiano, mar
xista) atraviesan una profunda crisis tanto en su capacidad ex 
plicativa 'y predictiva como en la definici6n de las mediacio-= 
nes y articulaciones que hartan posibles el tránsito de sus -~ 
proposiciones abstractas a los fen6menos econ6micos concretos 
de la econom1a contempor§nea. 

Por esa raz6n, hemos preferido recurrir a un conjunto de instrumen 
tos y modos conceptuales que contienen o remiten a los aportes que 
presentan mayor importancia y alcance en las diversas corrientes -
contemporáneas de pensamiento econ6mico en el campo de las teorías ·" 
del comercio internacional y el desarrollo. · 

Este paso metodol6gico que excluye la presentaci6n de un cuerpo ceu 
rrado de ideas, a la manera de un sistema perfecto y autosuficien=: .; 
te, podría ser confundido con una inútil o gratuita interpretaci6n ,¡ 
valorativa; hacerlo, sería -en los hechos- incurrir en una acti- \ 
tud riesgosamente reductiva y superficial. En efecto, reconocer - '" 
que en una determinada fase del desenvolvimiento hist6rico la rea-·· ... 
lidad pone en jaque muchas de las nociones ayer indiscutidas, na(la ,• 
tiene que ver con la pretensi6n de construir un continente te6rico .•: 
a partir de la suma de fragmentos abstra1dos de sus presupuestos - ., 
teóricos y gnosceol6gicos. Para demostrar en estado práctico la -
dimensi6n de la diferencia anotada -antes de pasar a definir los 
conceptos en sus t~rminos rigurosos-, efectuaremos algunas conside 
raciones generales. -

Un hecho ampliamente comprobado es que la teoría neoclásica del d!o ·· 
mercio internacional constituye el instrumental analítico que pre=.•: 
domina, con incontrastable fuerza, en los principales medios acac!!_::, 
micos, empresarios y gubernamentales. Constituido a partir de un.-.~}'. 
stntesis entre los artículos derivados del núcleo de los pensamie2,'.\~ 
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tos "cl4sicos" y "vulgar" del siglo XIX (teor!as de las veritajas -
comparativas y las demandas reciprocas) y de lo medular en la teo
r!a neocl4sica contemporánea (instrumental marginalista, teor!a de 
los costos de oportunidad, teoremaHeckscher-Ohlin sobre la dotaci6n 
de los factores, etc.), este conjunto te6rico adolece de similares 
deficiencias generales que el cuerpo de pensamiento neoclásico: en 
particular su propensi6n a una intemporalidad extrema (ahistorici
dad) que, en el complejo devenir de los acontecimientos econ6micos, 
les confiere una imagen ficticia e irreal; de lo anterior, se des
prende un acentuado car&cter apolog~tico del capitalismo, en su ex 
presi6n actual como sistema econ6mico mundial (capitalismo oligop~ 
lico e imperialista). -

Reconocer lo anterior no obsta a admitir que algunas de sus aporta 
ciones, como la versi6n dinámica de la teoría de la ventaja compa= 
rativa (1), algunos de sus instrumentos para el estudio de los cos 
tos y precios, las elasticidades o el papel del tipo de cambio, -= 
etc., habr&n de ser rescatadas, a través de la crítica de su es--
tructura categorial, para un análisis objetivo. 

Tanto la crítica de esta concepción como desarrollos relativamente 
independientes de la misma han dado origen a un notable desarro--
llo, en las filtimas décadas, de un conjunto de concepciones a las 
que se suele agrupar bajo la gen~rica denominaci6n de "estructura
li stas". La ra!z de este nombre denota la percepci6n de que sus -
defensores ponen el acento, antes que en la existencia de una su-
puesta tendencia al equilibrio general espont&neo del sistema eco
n6mico en torno a un adecuado funcionamiento del mercado y del sis 
tema de precios, en el análisis de las condiciones estructurales = 
concretas de la econom!a actual. Consecuentes con su punto de par 
tida, esta vertiente del pensamiento econ6mico exige activas poi!= 
ticas estatales de promoci6n y regulación, como condici6n inexcusa 
ble para el desarrollo econ6mico. -

Dentro de este mismo campo podríamos ubicar al pensamiento de la -
CEPAL. Otro tanto cabria hacer con la teor!a de los "enlaces de -
HirschlTB'lo con los aportes de autores corno Lindero Myint, quienes 
ejercen una suerte de crítica de la 16gica interna del neoclasicis 
mo, a partir de sus propios presupuestos te6ricos más generales, = 
que pone en jaque, sin embargo, en cierto sentido -que podr!arnos 
calificar de muy positivo- los mitos del liberalismo econ6mico, 
sin llegar empero a oponer al mismo opciones te6ricas globales. 

(1) La versi6n din&mica de la teoría de las ventajas comparativas 
puede verse en Hollis Chenery. "Ventaja Comparativa y Políti.
ca de Desarrollo". 1965. (incluido en Economía del Comercio -
y el Desarrollo .• Amorrortu. Buenos Aires,1971); Charles.Kindl 
berger. Econom!a Internacional. Editorial Aguilar. Madrid, 
1972; A. Maisels. Growth and Trade. Cambridge University 
!?ress, 1970. 
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La situaci6n mencionada se expresa hoy d!a en la existencia de 
una crisis muy acusada al interior de estos corpus te6ricos alter 
nativos, particularmente relacionados con su capacidad para expl1 
car debidamente y proponer opciones viables ante los rn4s importan 
tes fen6rnenos de la econorn!a internacional: la internacionaliza= 
ci6n del capital, el desarrollo del mercado financiero, la infla
ci6n (2) • 

En cuanto a la teor!a marxista, es hecho sabido de que una de sus 
insuficiencias m~s notorias se halla precisamente en el terreno ~ 
de la teor!a económica internacional, particularmente en torno al 
mercado mundial y el comercio internacional. Sin embargo, un con 
junto de propos~ciones emanadas o vinculadas al estatuto te6rico
del marxismo, corno el planteamiento de la cuesti6n de las transfe 
rencias de valor entre diferentes econom1as nacionales, la teoría 
del imperialismo o el análisis actual en torno al proceso de in--· 
ternaciona1izaci6n del capital, no pueden menos que caracterizar
se como fundamentales aportaciones al pensamiento econ6mico, im
prescindibles para todo anc1lisis objetivo de la economía interna
cional. 

Por las razones expuestas, trataremos, esforzándonos por eludir -
el sutil recurso del eclecticismo, de rescatar aquell"as proposi-
ciones te6ricas que, cualquiera sea su origen doctrinal y a pesar 
de lo que esto supone en desmedro de su eficacia cognoscitiva, 
permitan explicar adecuadamente relaciones objetivas entre los fe 
n6rnenos econ6micos que nos interesan. Valga la precisión: esto
en funci6n de las necesidades analíticas y prepositivas que plan
tea el trabajo: el anc11isis de las exportaciones de México y su 
re1aci6n con el desarrollo y el fortalecimiento de la economía na 

. cional. -

El punto de vista anotado implica privilegiar un enfoque hist6ri 
co-pol!tico cuyo punto de partida es la ubicaci6n precisa de Méx1 
co en el mercado mundial. En sentido coincidente, tiene corno pre 
misa el juego político-estratégico entre los diversos estados na= 
cionales. Por lo mismo, concibe a México como un pa!s "serni-indus 
triaÍ" en desarrollo, tecnológica y financieramente dependiente = 

(2) Sobre el reconocimiento de esta crisis, pueden verse numero
sos trabajos. Cfr.,sobre todo, Joan Robinson. Contribuci6n 
a la teoría econ6rnica. Siglo XXI. México, 1979; Sweezy y Ma~ 
dof ~ "Keynesianisrnos :- ilusiones y desengaños". Monthly Re 
~-Selecciones en esparlol, junio del.97$. 
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de los grandes centros del mundo capitalista, con importantes re
zagos estructurales en la conformaci6n de su econom1a y su confi
quraci6n social, inmerso en el hecho geogr4fico de su .condici6n -
lim!trofe con l.a principal potencia capital.ista-·imperialista del 
mundo, en una etapa extremadamente compleja del. desarrollo inter 
nacional.: mundial.izaci6n del. régimen econ6mico del capital., crl" 
si·s econ6mica, endetidamiento col.osa! de l.os países dependientes";"' 
amenaza insuperabl.e de guerra nucl.ear, surgimiento, auge y colap 
so de los. mecanismos de intervenci6n de los 6rganos de defensa = 
de los precios de los recursos del Tercer Mundo. 

A partir de estas consideraciones generales pasaremos a precisar 
las consideraciopes particulares que orientan el trabajo. 

1.1 EXportaciones y crecimiento econ6mico. 

En este orden de apreciaciones, parece conveniente examinar, pri
meramente, l.a relaci6n que se establece entre exportaciones y pro
ducto (e ingreso).nacional. En suma, el problema cuantitativo -
del-crecimiento econOmico: m4s adelante, nos referiremos a las 
cuestiones cual.itativas vinculadas con lo que suel.e ll.amarse "de 
sarro! lo" • -

Nos parece preciso abundar en la conocida afirmaci6n acerca de ia 
g~nesis del pensamiento econ6mico moderno, que la remonta a 
la c~l.ebre f6rrnula de los mercantilistas que establecía una filia 

. c1.6n directa entre la riqueza de los estados y los excedentes de = 
comercio exterior • 

. Este postulado de sentido com1ln fue sometido a '.partir de Adam 
Smith a una devastadora crítica, en especial por lo que concernta 
a la identificaci6n, a priori e incondicional, entre riqueza y di 

· nero. Sin embargo, un aspe.cto sustancial de aquel viejo enfoque = 
ló retoma, en nuestro siglo, el. pensamiento keynesiano, en cuanto 
reivindica la importancia del. super4vit de la bal.anza comercial -
al. extremo de referirlo como un objetivo importante de la pol.!ti
ca econ6mica (3). Esta concepci6n, en su aspecto puramente for
mal. se traduce en el conocido enunciado contable del. ingreso na-
cional como igual a consumo m4s inversi6n y m4s exportaciones (me. 
nos importaciones). El corol.ario de esta ecuaci6n es de sobra c~ 
nocida: supone que, manteniéndose constantes l.as dem4s variables, 
el. incremento de las exportaciones se expresar4 matern4ticamente en 
un aumento del ingreso nacional, esto es, de l.a riqueza social.. 

(3) J. M. Keynes. Teor!a General de la 
el Dinero, F.C.E.· M~xico , pp. 
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El planteamiento cepalino configur6 una cr!tica oportuna a las con 
cepciones "metropolitanas" prevalecientes en aquel entonces. Pero 
sin entrar a considerar aqu! en detalle su relaci6n (o su inadecua 
ci6n) con los cambios radicales en la estructura de los procesos = 
de trabajo y del mercado mundial, que ocurrieron entre 1955 y 1965 
(factores que escapan al presente análisis), lo cierto es que el ..;. 
planteamiento de la CEPAL presentaba numerosas imprecisiones e in
consecuencias. 

Esta situaci6n repercuti6 en el predominio de ciertas interpreta-.;;.,:: 
cienes unilaterales y abusivas, que en muchos casos inclinaron la 
balanza en forma igualmente riesgosa, al preconizar numerosos se~
cuaces de esta concepci6n una postura indiscriminada en contra de 
las exportaciones, que afectaban igualmente el crecimiento econ6mi 
co. 

Tal fue el caso -por ejemplo- de la lamentable confusi6n entre -- . 
el crecimiento de las exportaciones que drenan los recursos indis-"
pensables para la industrializaci6n (capitales, divisas, insumos -
y obras de infraestructura, mano de obra calificada o escasa, 
etc.) y el desarrollo de aquellas que son el resultado de la utili .. 
zaci6n de capacidades excedentarias (recursos naturales, fuerza de
trabajo, etc., ociosos y no susceptibles de ser utilizados a media 
no plazo por la industria nacional), y que por lo tanto implican= 
un uso casi gratuito de recursos econ6micos inmovilizados. 

Creemos que estos casos, a los cuales podr!a asimilarse, en cierta. 
forma, la movilizaci6n de fuerza de trabajo desocupada hacia ta--
reas diversas que no exigen inversiones importantes. En todo ca-
so, el fomento de las exportaciones constituir!a un objetivo en s! 
mismo, que favorecer!a no s6lo el crecimiento del ingreso sino tam 
bi4!n del empleo. Se trata no s6lo de exportaciones agrícolas, pes 
queras e industriales, basadas en materias primas excedentarias (o 
potencialmente excedentarias) cuya posibilidad de producci6n supe
re ampliamente la demanda nacional, sin exigir grandes gastos de -
inversi6n. 

En los apartados siguientes abordaremos otras dos situaciones es-
peciales: las ganancias en términos de su aporte a una capacidad 
creciente de importaci6n y las ganancias en t~rminos de la absor-
ci6n de excedentes de acumulaci6n, particularmente en relaci~n con 
la asignaci6n de recursos en favor de las exportaciones (e incluso 
de grandes inversiones) que en el corto plazo actúan en menoscabo 
de la ampliaci6n de la capacidad de producci6n industrial orienta~ 
da al mercado interno, puede favorecer casi inmediatamente, en una 
proporci6n mayor, a la propia industrializaci6n. 

En t~rminos generales, podr!amos sintetizar el contenido de este ~ 
apartado señalando que, en un enfoque relativamente estAtico (que 
por lo pronto no considera el desarrollo en el largo plazo), el 
incremento de las exportaciones en los países subdesarrollados 
vorece el crecimiento del producto y el ingreso, s6lo en el caso 

-,,.-· ... ·; 
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de que no afecte negativamente la asignaci6n de recursos al proce
so de industrializaci6n en el mediano o largo plazo. La potencia
lidad de crecimiento de las exportaciones se liga, de manera parti 
cular, con la disponibilidad de excedentes no competitivos con la
industrializaci6n. 

1.2 Exportaciones e importaciones. (El lugar de la capacidad de 
importar en el desarrollo econ6mico). 

'. 
Mientras que en el instrumental te6rico-anal1tico de las doctrinas · 
mercantiles y néo-mercantilistas las importaciones constitu1an una 
carga casi puramente negativa, que deb!a minimizarse al m§ximo po
sible, en la econom1a clásica y neoclásica eran sólo un eslab6n --
del equilibrio general y de una asignaci6n más adecuada de recur--
sos y de bienestar a nivel internacional. Por su parte, en las -
teorías estructuralistas del desarrollo, las importaciones ocupan 
un peculiar y contradictorio papel. 

Recordemos que el ~nfasis en la sustituci6n de importaciones fue 
el aspecto central de la teorización cepalina. Sin embargo, esta 
conclusi6n que pertenec1a por entero al ámbito de la política, ten 
di6 a ser concebida muy habitualmente como una actitud de la más = 
rancia cepa proteccionista; en consecuencia, se consagr6 una exage 
rada y onerosa barrera tarifaria cuyo prohibitivo nivel encareci67 
exageradamente, los precios internos y propici6 el establecimiento 
de sobreganancias.oligopólicas, que generalmente favorecieron a -
las empresas transnacionales que operaban en los mercados cauti--
vos (4). 

A su vez, aunque los procesos sustitutivos produjeron importantes 
ganancias a corto y mediano plazo, en t~rminos de reducci6n de los 
coeficientes de importación, no tard6 demasiado en hacerse patente 
el fenómeno conocido como "rigidez de las importaciones" (aproxima 
dainente hacia la segunda mitad de la d~cada del cincuenta en M~xi::-

(4) En torno a la cuesti6n de la sobreprotección generadora de -
"mercados cautivos" para el gran capital y generadora de so-
brebeneficios de monopolio muy altos en pa!ses como Brasil, -
México o la Argentina, puede verse: J. Bergsman. "Comercial -
Policy, Allocative Efficiency and X Efficiency". The Quarter
lY" Jo"urnal of Economic, agosto de 1974; Alejandro c. D!az_. !!!. 
sayos sobre la Historia Económica Argentina. Amorrortu. Bue-
nos Aires, 1973; Little, Scitobsky y Scott. Industria~ Comer-
cio en altunos Pa!ses en Desarrollo. FCE, Mlxico, 197 ; Renl . 
Villarrea •. El desequilibrio externo en la. industrializac:l.6n 
a·e: M~i·co Ü929•197S). F.C.E. Mbico, 1976; F. Fajnzylber. -
La industrializaciOn trunca de América Latina. Nueva Imagen. 
Mlxico, 1983. 
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co, Argentina y Brasil, y en la mayorta de los otros patses de la 
regi6n en el decenio siguiente) lo cual se expres6 como una rev~r
si6n franca y directa de la tendencia expuesta (S). 

La existencia del fen6meno mencionado, sea que estti vinculado al -' 
inicio de una nueva fase en el desarrollo de la industria (6), sea 
que radique en aíguna otra causa, plantea un complejo dilema que -
-aunque susceptible de ser aminorado vta reducci6n de los subsi--
dios injustificados a la inversi6n de capital (7), s6lo pueden re 
solverse, de una manera sustancial, con un mayor ingreso de divi-= 
sas. Por cierto, tiste depende, principalmente, del flujo de la in 
versi6n extranjera y de la exportaci6n de mercanctas y servicios.-

No hace falta désplegar un esfuerzo demasiado importante para de-
mostrar la absoluta imposibilidad de que se registre un incremento 
del ingreso de capital externo -cualquiera sea el juicio que se -
adopte en torno a su conveniencia. Por lo demás, el descomunal pe 
so del servicio de la deuda externa, que da origen a una situaci6ñ 
estructural de clara tendencia al d€ficit financiero externo (8) , 
convierte a la ampliaci6n de la capacidad exportadora en el sopor
te insustituible de cualquier intento por aumentar la capacidad de 
importaci6n. 

Tampoco se necesita un esfuerzo demasiado grande para demostrar -
las razones por las cuales no parece posible restablecer la tasa -
de inversi6n a un nivel que haga factible pensar en la disminuci6n 
del desempleo (factor sobre el que tampoco nos detendremos por con 
siderarlo suficientemente conocido). 

( 5) 

( 6) 

( 7) 

Ayza, Fichet y Gonz~lez. Am€rica Latina: Integraci6n Econ6mi
ca y Sustituci6n de Importaciones. FCE. México, 1975; M.C. -
Tavares. De la sustituci6n de importaciones al Capitalismo Fi 
nanciero. FCE. Mt;xico, 1979. 

Tesis planteada por autores, como A. Dabat, "La economía rnun-
dial y los patses perif€!ricos a partir de la segunda mitad de 
la dticada del sesenta" y Miguel Angel Rivera y Pedro G6mez -
Sánchez, "M€xico: Acumul.aci6n y Crisis en la d~cada del sesen 
ta", revista Teor!a y Política, ntlln~ros 1 y 2, respectivamen= 
te, Juan Pablos Editores, M€!xico, 1980. 

Estudio de A. Dryden Witte, Emplovment int the manufacturing 
Sector. of Developing Economies: A Etudy,of M€xico, Per~-a~~ .. 
Venezuela, citado por R. Vil-1arreal, op., 'Cit. · 
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Con toda la fuerza del buen sentido que parece respaldar ese aser
to,. el mismo tiene una validez puramente formal, porque no consi-
gue exp1icarnos, de modo convincente, si en el mundo econ6mico 
real, todo aumento de las exportaciones se traduce necesariamente 
en un incremento del ingreso o, mejor aún, en una optimizaci6n del 
mismo. Tampoco nos revela por qu~ razón un aumento de las exporta 
cienes, en determinadas circunstancias, origina un incremento m4s
que proporcional del consumo, la inversión o las importaciones. 

Precisamente, el pensamiento económico latinoamericano se gesta, -
con un perfil y una dimensión propios, a partir del cuestionamien
to a las insuficiencias mencionadas. Con fundamento en los traba
jos de Prebisch y otros destacados economistas, entre los que cabe 
destacar a dos éuropeos como Hans Singer y Gunnar Myrdal (9), se -
abri6 paso en la d~cada del cincuenta una nueva concepci6n, articu 
lada en torno a la idea de que la división internacional del traba 
jo prevaleciente en el siglo XIX había favorecido un "sesgo expor= 
tador" en la asignaci6n de recursos de los países subdesarrollados. 

El resultado de ello había sido fatal. En si, el dinamismo de la 
actividad exportadora había ido en detrimento de la industria 
orientada hacia el mercado interno, con el subsecuente incremento 
de la vulnerabilidad del sector externo nacional, ante el crecien
te deterioro de los t~rminos del intercambio. 

Esta comprobación llevaba a replantear la relación existente entre 
exportaciones e ingreso: los incrementos en las exportaciones no 
se traduc1an, necesaria, directa e inmediatamente, en áumentos co
rrelativos de la producción nacional; por el contrario, podrían ac 
tuar negativamente sobre la misma, al succionar los escasos recur= 
sos disponibles, o m4s bien utilizables para el desarrollo indus-
trial. 

Conforme con esta concepci6n, adoptada oficialmente por la CEPAL, 
la política comercial de los estados latinoamericanos se orient6 -
en función del conocidísimo patrón de industrializaci6n "sustitu
tiva de importaciones", que predomin6 en M~xico hasta 1958 en su -
etapa referente a los bienes de consumo, para reorientarse desde -
esa fecha hacia la sustitución de importaciones de bienes interme
dios y de capital (10). 

(9) Raúl Prebisch. El desarrollo económico de Am~rica Latina y -
sus principales problemas. CEPAL, Nueva York, 1950, y "Polí
tica comercial en los paises subdesarrollados". Am~rican -
Economic Review, mayo de 1959; Hans Singer, "Distribución . de 
ganancias entre paises inversores y prestatarios". Ameri-
can Economic Review, mayo de 1950; Gunnar Myrdal. An Interna
tional Economy. Harper. New York, 1956. 

(10) Ren~ Villarreal. op; c;lt. 



14 

Lo mencionado no deja de p1antear nuevos prob1emas, que tienen que. 
ver con 1a cuesti6n más genera1 de 1a promoci6n de las exportacio..;. 
nes no tradicionales como con un conjunto de otras cuestiones vin
culadas estrechamente a ella, cual son: la presencia de las empre-' 
sas transnacionales en los sectores más dinámicos de nuestras eco
nomías y el contro1 de sus operaciones internacionales (11)1 el 
proteccionismo de los países industriales o el retraso relativo 
del potencial industrial y tecnol6gico de México y demás países la 
tinoamericanos. Esta gama de retos, como dejaremos sentado más 
adelante, exige la definici6n de una nueva política exportadora 
que confiera el papel protag5nico a los estados naciona1es y al de 
sarro1lo de la integraci6n regiona1. 

1.3 Las exportaciones como medio de fortalecer la acumulaci6n de 
capita1. 

Además de sus aportaciones al incremento del producto y a la am--
pliaci6n de la capacidad importadora, las ventas a1 exterior pue-
den cump1ir otra funci6n en e1 desarrol1o econ5mico. En efecto, -
constituyen un acicate a 1a acumu1aci6n de capita1, puesto que 1os 
excedentes de inversi6n así generados pueden, u1teriormente, capi
talizarse en e1 forta1ecimiento de 1a capacidad productiva de ---
otras ramas de 1a economía. 

Esta disponibi1idad existe siempre que, vía impuestos a activida-
des exportadoras privadas o acumu1aci6n de excedentes de operaci6n 
de las empresas p~blicas exportadoras, sea posib1e apropiar ganan
cias extraordinarias generadas en e1 mercado mundial. 

El origen de dichas ganancias puede encontrarse en 1a captaci6n de 
una renta internaciona1 de1 suelo, como la que proporcionan el pe
tr6leo u otros productos minera1es y agrícolas (12)1 en ventas de 
productos industriales cuyos insumos tengan en el país exportador 
precios inferiores a 1os mundiales (en el caso de M~xico, por ejem 
plo, tal sucede con los petroquímicos, productos pesqueros, etc.) 
o que, simplemente, aprovechan la ventaja de los salarios como OC!!_ 

rre con 1os productos industriales con una base intensiva en mano 
de obra (confecci6n, etc.). 

(11) En 1os numerosos trabajos en este sentido, destacan a nues-
tro entender Fajnzy1be;i:: y Martínez Tarrag6.· Las· Empresas 
Transnacionales. F.C.E~ M~xico, 1976. 

(12) Sobre la cuesti6n de la renta internacional del suelo exis-
te una amplia bibliografía, especialmente referida al caso -
del petr6leo, que sin embargo tiene un alcance muchomayor.
Puede mencionarse: J .M. Chevallier. __ . La baza del Petr6leo 
Laia •. Barcelon.a, 1974. 
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En todos estos casos, sin considerar otros factores tanto o más -
importantes, la actividad exportadora no es s6lo un medio de obte
ner productos, empleos y divisas, sino tambi~n fuente de ahorros. 
Esto marca una diferencia notoria con lo que ocurre en el caso de 
los productos exportables gracias a altos subsidios, los cuales -
aunque proporcionen otro tipo de ventajas concluyen por transfor-
marse en gravosa carga para el fisco y obturan el proceso de acu-
mulaci6n de capital en el conjunto de la economía. 

Con todo, el análisis del subsidio no se agota en la sola conside
raci6n de su monto. Recordemos que el tipo de cambio puede supo-
ner un subsidio general o que los consumidores de productos de im
portaci6n otorgan a los exportadores. As!, es el caso, en nuestro 
país cuando hay ~ubvaluaci6n del peso en relaci6n con el d6lar. 
Tambi~n puede darse el caso inverso, en el que entre los que ha--
br!a que incluir a Pemex y al resto de las empresas públicas de -
exportaci6n subsidian al capital privado importador, tal como suce 
di6 con la sobrevaluaci6n excesiva del peso entre 1979 y 1982. 

En el caso de la fijaci6n del tipo de cambio, al igual que en el 
de las cargas y subsidios fiscales, debe hacerse un cuidadoso aná
lisis de la estructura actual y virtual (potencial) de los agentes 
importadores y exportadores; de sus respectivas posiciones de ren
tabilidad y de las posibilidades que cada cual tiene de eludir el 
control público (caso de las empresas transnacionales y·el gran ca 
pital financiero nacional). Dicho de otro modo, esto último signT 
fica examinar la posibilidad de que el poder público impida que -= 
las ganancias de exportaci6n, en lugar de engrosar el proceso de -
desarrollo interno, se fuguen hacia los circuitos financieros in-
ternacionales. 

Lo expuesto-no supone que se deba renunciar, incondicionalmente, a 
los subsidios. Hacerlo serta tan absurdo como sustentar la renun
cia a la promoci6n de las exportaciones. Lo que se trata es de -
proponer: 

a) Una racionalizaci6n, ergo: una reducci6n al máximo posible de 
esta herramienta de política econ6mica: 

b) Privilegiar, en todo caso, la generación de excedentes en de-
terminados segmentos del sector exportador, de manera tal que 
~ste sea la fuente del subsidio de las exportaciones y no, in
discriminadamente, el resto de la economía. 

Este conjunto de cuestiones se caracterizan hasta el presente por 
haber sido materia de un inadecuado tratamiento te6rico en la eco
nomta académica: y ha sido abordada más bien por autores marxistas 
que han centrado su preocupaci6n en el análisis general del probl~ 
ma, antes que en las cuestiones de polttica econ6mica. A pesar de 
_e.ate .marcado desinterés, la misma nos parece una cuesti6n crucial 
que merece un tratamiento serio y riguroso en el momento de defi--
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nir una pol!tica de promoci6n de exportaciones. 

1.4 Las exportaciones y el desarrollo econ6mico. 

Durante las 1lltimas d~cadas el concepto de "desarrollo" ha sido -
centro y materia de una ampl!sima discusi6n. A la fecha, el deba
te se complica porque abarca el intento de explicar, te6rica e his 
t6ricamente, conceptos tan utilizados como los de crecimiento, de= 
sarrollo y subdesarrollo, etc. 

En el presente trabajo eludiremos la referencia a la g~nesis y con 
tenido de esa cohtroversia, por consideraciones de oportunidad y -
espacio, lo cual no obsta a que precisamente el concepto de "desa
rrollo" que utilizaremos en este apartado y en el conjunto del tra 
bajo, en contraposici6n con el de "crecimiento". 

Por desarrollo econ6mico entenderemos lo que normalmente se conoce 
como "desarrollo integral", o sea conjunci6n de crecimiento econ6-
mico equilibrado, autosostenido y democrático y desarrollo socio-
cultural; concepto que en t~rminos estrictos no es completamente -
posible dentro de una sociedad capitalista dependiente, pero que -
constituye un objetivo hist6rico y pol!tico a alcanzar. Queda as! 
definido por exclusión el concepto de crecimiento. 

En atenci6n a que este trabajo se refiere al examen del comercio 
exterior, en particular del sector exportador, consideraremos, pre 
ferentemente, los efectos de ~ste sobre los distintos aspectos -= 
econ6micos y sociales que configuran la base de. un desarrollo eco
n6mico equilibrado, autosostenido y democrático, concepto este 111~ 
timo que puede y debe entenderse en el sentido de "democ·racia so-
cial": satisfacci6n de las necesidades de la gran mayor!a de la po 
blaci6n nacional y de reconocimiento efectivo de su participaci6n
plena en la gestión econ6mica y social del pa!s. 

Para ello no basta concebir una relaci6n lineal de causa-efecto en 
tre el comportamiento de las exportaciones y el crecimiento econó
mico en el corto o mediano plazo, pues el tipo de crecimiento co-
yuntural f~cilmente ptiede referirse si no se sustenta en una fase 
sólida y amplia de largo plazo. En la historia no faltan los ejem 
plos en los cuales un extraordinario dinamismo de las exportacio-= 
nes adopta una dirección completamente contraria a los intereses -
de la mayor!a de la nación. 

Por esa razón, consideramos que se debe propugnar una pol!tica de 
crecimiento equilibrado (en el sentido de una relación adecuada -
del desarrollo industrial con el agrario; de la producci6n con el 
empleo y de la apertura hacia la economía mundial con el desarro-
llo interno) y autosostenido. Este 1lltimo aspecto se vincula con 
el desarrollo endógeno de largo plazo, a partir de_ la ininterrumpf: 



da ampliaci6n de la base industrial y tecnol6gica· del pa!s y del 
consiguiente elevamiento de la productividad del trabajo. 
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Desde esta perspectiva, un aspecto esencial de la política de ex-
portaciones debe vincular las ganancias cuantitativas en t~rminos 
de producci6n, divisas y excedentes (cuestiones mencionadas en los 
incisos anteriores) con las ganancias cualitativas o din~micas, 
en t~rminos de bases de desarrollo. Si bien ambos polos de la re
laci6n suponen diversas cuestiones, las dos de mayor importancia -
parecen ser relacionadas con el desarrollo de la base tecnol6gica 
e industrial del país y con la política de empleos. 

En lo que concierne a la primera, supone dar prioridad a las ramas 
del comercio de exportaci6n que presenten ventajas comparativas di 
n4micas, o sea, las que no exijan grandes subsidios a corto y me-= 
diana plazo y tengan mayor competitividad en el largo plazo y se -
muestren concordantes con una nueva inserci6n en la economía mun-
dial mucho menos dependiente y atrasada. 

En el caso concreto de M~xico, el comercio de exportaci6n orienta
do a satisfacer las necesidades internas de la industrializaci6n y 
a propiciar su entrada a la presente era de la revoluci6n tecnol6-
gica, supone impulsar, preferentemente, dos tipos de posibles ex-
portaciones: 

a) Las que tengan mayor contenido industrial, considerando como -
tales no s6lo a la producci6n de la manufactura sino tambi~n a 
la agroindustria, a la que generalmente se da un lugar secunda 
rio en las diversas políticas de industrializaci6n .• · -

b) Dentro de la orientaci6n anterior, parece conveniente favore-
cer a las exportaciones que tengan un elevado componente tecno 
16gico conformes con las pautas de la tecnología más moderna = 
(electr6nica, materiales sint~ticos, ingenier!a mecánica, 

·etc.) • 

La otra cuesti6n a considerar es el empleo. Desde luego, la maxi
mizaci6n dei empleo como criterio rector en la promoc16n de expor~ 
taciones no puede ser una regla de general aplicaci6n por las con
sideraciones ya hechas en los incisos y puntos. anteriores. Sin -
embargo, esto no obsta a que sea un aspecto complementario funda-
mental (preferencia a las exportaciones que impliquen mayor empleo 
en condiciones similares), mismo que puede coincidir con objetivos 
sectoriales prioritarios. Este 111timo ser!a el caso, por ejemplo, 
del impulso a exportaciones industriales cuyas ventajas comparati
vas signifiquen una alta densidad de empleo o el aprovechamiento -
de un menor costo del salario. En dicho caso, coincidirían el ob
jetivo de maximizar la recaudaci6n de divisas en el corto plazo -
con un incremento en la ocupaci6n, como ser!a el caso mencionado 
de la confecci6n o el de la propia industria maquiladora. 

···1 
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1..5 Exportaciones y política internacional. 

Finalmente, toda política de exportaciones tiene un fuerte ingre-~ 
diente político o, si se prefiere, político-econ6mico. Esto es 
perfectamente comprensible en una situaci6n en la que la economía 
mundial sufre frecuentemente convulsiones y el proteccionismo de. -
las grandes potencias industriales trastoca, por muchos conceptos, 
el mercado mundial. Como consecuencia de lo anterior, cualquier -
estrategia que se plantee incrementar los volti.menes de exportaci6n 
no puede ignorar la correlaci6n de fuerzas existentes. Máxime si 
se trata de un país semiindustrializado como México, que conserva 
fuertes rezagos en materia tecnol5gica. 

La estrategia actual del Estado se dirige a aumentar la proporci6n 
de las exportaciones no petroleras, a partir de cambios en la es-
tructura productiva interna, una utilizaci6n intensiva de la capa
cidad instalada y el mejoramiento de la competitividad de los pro
ductos de la economía mexicana. Si se llegan a cumplir estas pre
misas se podrá plantear, razonablemente, una mayor penetraci6n en 
el mercado mundial. 

Sin embargo, es importante señalar que a esa estrategia la acompa
ña una fuerte tendencia hacia la liberaci6n del comercio exterior, 
que permite abrir el mercado interno a productos del exterior, una 
de las condiciones que le ha fijado el capitalismo internacional 
para acceder a otros mercados. 

Esta liberalizaci6n del comercio exterior no deja de presentar ras 
gos preocupantes en la medida que suscitaría una espiral competit1 
va en la cual difícilmente un considerable porcentaje de producto= 
res nacionales no tendría otro remedio que ceder posiciones ante-· 
los competidores extranjeros, en detrimento de la producci6n inter 
na. Quienes podrían resultar beneficiados son aquellos producto-= 
res que han logrado concentrar importantes recursos financieros y 
productivos, que por lo mismo cuentan con métodos y procedimientos 
que le posibilitan tener altos rendimientos en sus fábricas. Dis
ponen así de una competitividad aceptable en los diversos mercados 
a los que concurren; desafortunadamente éstos son los menos. 

Una muestra palpable de la tendencia a la liberalizaci6n lo consti 
tuye el convenio comercial firmado con los Estados Unidos, por eí 
cual México se obliga a limitar los subsidios a los productores ~ 
cionales que exportan hacia aquel país, con lo que se ve forzado a 
aceptar que sean colocados en similar nivel, es decir, como igua-
les, productores que no tienen el mismo monto, ni similar estruct:!:!_ 
ra de conformaci6n en sus capitales. El corolario es inequívoco:~ 
equivale a aceptar, en los hechos, una situaci6n desventajosa para 
los productores nacionales. 

Por cualquier concepto que se considere, es imprescindible tomar -
en consideraci6n que la apertura de la economía mexicana· hacia el 
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exterior implica, necesariamente, un aumento en los niveles de efi 
ciencia interna, con acuerdos bilaterales o multilaterales que se
adecúen, ·en detalle, a la estructura productiva. En funci6n de -
ello, cualquier·intento de ganar espacios en el mercado de las ex
portaciones no tradicionales requerirá como base haber cubierto -
los requisitos anteriormente señalados. Atin as!, con ello no bas
ta. Se precisa tambi~n una estrategia pol!tica que perciba las .,._ 
particularidades nacionales de los eventuales mercados y permita -
disputar, palmo a palmo, aquellos espacios. Como se ve, una apues 
ta nada fácil, dadas las inciertas condiciones. de los mercados re= 
gionales y la intransigente actitud de la política hegem6nica en -
l.a regi6n. Entre tanto, se procesa un cambio en el conjunto de la 
.econom!a mexicana que contiene en s! trascendentales readecuacio-
·nes en la estructura actual del sector exportador. 
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2. LA EVOLUCION DEL CAPITALISMO Y DEL COMERCIO MUNDIAL. 

La década de 1870 marca, en sus rasgos m~s definidos, la transi--
ci6n entre la fase caracterizada por la libre competencia y un nue .·. 
vo período que desembocará en el predominio, en el plano mundial,""".' · 
del capital monopolista. 

A partir de entonces, bien pueden distinguirse cuatro grandes divi 
siones hist6ricas, propias ya de una forma superior de producci6n~ 
asentada sobre un vertiginoso proceso de mecanizaci6n de la produc 
ci~n, el incremento en la relaci6n técnica capital y trabajo, y la 
inclusi6n en el ~égimen de la estructura fabril de una cantidad 
creciente de mano de obra. Los períodos a saber son (1): 

a) Período cl~sico del imperialismo, que se extiende entre ~870 y 
1914. 

b) El período de entre.guerras, que abarca los tres decenios com
prendidos entre 1915 y 1945. 

c) El boom de posguerra, que caracteriza el largo ciclo de creci
miento econ6rnico de 1946 a 1973. 

d) La prolongada situaci6n de crisis de la economía internacional 
que con altibajos dura desde 1974 a la fecha. 

Con base en estos períodos que rigen, de manera tendencia!, las -
distintas econom!as nacionales, se buscará presentar los rasgos -
m~s significativos de la economía capitalista a nivel mundial, des 
tacando los elementos cuya incidencia se manifieste, principalmen= 
te en el largo plazo y que, por ende, se conviertan en elementos -
estructurales del funcionamiento de la economía internacional, du
rante la fase de que se trate. Por consiguiente, dejaremos en un 
segundo plano las cuestiones de alcance propiamente coyuntural y -
las medidas de política econ6mica que hayan tenido efectos tan s6-
lo transitorios. 

(1) El presente criterio de periodizaci6n lo hemos definido a par 
tir de las etapas caracterizadas por autores como William -
Ashworth .. Breve Historia de la Economía Internaci·onal (desde 
1850)._ F.C.E.México,1977. p. 372; A.G. Kenwood, A. L. Lou----. 
gheed~ Historia del Desarrollo Econ6rnico Internacional, Edi•~. 
c:f:on~s Itsmo. _Madrid, 1972. p.· 248, vol. 2, parte II: El Pe~ 
r!odo de Entreguerras, pp. 19-106. 
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La metodología utilizada hará posible trazar un perfil más nítido 
de las principales etapas y problemas inherentes a éstas: hacerlo 
nos permitirá no s6lo detectar categorías te6ricas y analíticas -
sino situar el tel6n de fondo sobre el cual se asienta nuestra -
concepci6n general sobre el problema del comercio exterior de Mé
xico en los años que se analizan. Por lo mismo, llegar a la com
probaci6n o refutaci6n tendencial de los hechos sobre los cuales 
se ha cimentado nuestra caracterizaci6n del ciclo mundial ubican
do así, en términos concretos, el período de estudio como resulta 
do y expresi6n de las contradicciones inherentes al desarrollo --·. 
hist6rico en su evoluci6n global. 

Asr,. las convulsiones de la economía mexicana durante la década -
de 1970, en part·icular la que toca a la evoluci6n de su comercio 
exterior, no son en absoluto ajenos a la fase de crisis en la que 
se involucraron todos los países que configuraron el mercado y, 
por ende, el sistema capitalista. 

La crisis de la economía mexicana se caracterizará, en atenci6n a 
su íntima vinculación con este proceso global. Ergo, el objeto -
del presente capítulo apuntará a determinar los elementos exter-
nos que hayan tenido y conserven un peso fundamental en la deter
minaci6n de la crisis econ6mica, con especial referencia al papel 
específico del comercio exterior. Sentadas estas premisas de aná 
lisis, abordaremos el examen particularizado de las etapas. 

2.1 El período clásico del imperialismo, 1870-1914. 

Inglaterra, país en cuyo seno se realizaron los principales avan
ces, tanto en lo que concierne al proceso de mecanizaci6n inheren 
te a la revoluci6n industrial como en la expansi6n econ6mica que
se tradujo en una importante consolidaci6n de su política colo--
nial, habría de ejercer a lo largo del siglo XIX el liderazgo eco 
n6mico incontrovertido de todo el sistema capitalista mundial. -
Una de las premisas que favorecería esta situaci6n fue la impor-
tante brecha que estableció respecto de países como Francia, el -
cual había visto rezagar el crecimiento de su producci6n por la -
prolongada -y durante largos años indefinida- confrontaci6n en
tre los agentes sociales del 'ancien régime" y la revoluci6n burgú.~ 
sa, que s6lo se pudo consolidar después de un sinfín de avances -
y retrocesos, que repercutieron sobre la productividad de la eco
nomía gala (2). 

(2) Kemp, Tom. La Revoluci6n Industrial en la Europa del siglo 
XIX. Editorial Fontanella. Barcelona, 1976. Particularmente 
er""capítulo III: "El desarrollo econ6mico franc~s, e.una para 
doja?" -
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Un factor de primordial importancia que le permiti6 a Inglaterra -
desarrollar su industria más que otros pa!ses, consisti6 en la --
efectiva concentraci6n de la propiedad territorial. Semejante si-' 
tuaci6n fue decisiva. Ante todo, porque liquid6 las relaciones so.· 
ciales y jur!dicas propias del r~gimen feudal, aun sin un desplaza'· 
miento abrupto de los terratenientes. Por la otra, en cuanto -
abri6 paso a un proceso que desplaz6 masas importantes y crecien-
tes de cam~sinos emancipados de la servidumbre y, a la vez, caren 
tes de suelo que cultivar. La rnigraci6n hacia las grandes ciuda-= 
des fue aprovechada por las industrias, que de esta manera se bene 
ficiaron en las incipientes manufacturas con un contingente impor= 
tante de trabajadores dispuestos a contratar su capacidad producti . 
va. La consecuencia fue obvia~ el mayor ntimero de trabajadores= 
presion6 los salarios hacia la baja y perrniti6 un importante incre 
mento en la rentabilidad del capital productivo. -

Este panorama, además de la acelerada expansi6n colonial británica 
que le prove!a de materias primas, fuerza de trabajo y mercados 
v!rgenes, fue lo que propuls6 el desarrollo de su econom1a como la 
más importante de todo el ámbito europeo. 

Por otra parte, a pesar de lo ya dicho, Francia logr6 conservar un 
nivel de crecimiento importante, aunque notoriamente menor que el 
ingl~s, debido sobre todo a que la expropiaci6n de las tierras y -
la configuraci6n de un nuevo r~gimen de tenencia presentaban un ca 
rácter mucho más lento. El proceso por el que el productor se se= 
para de sus herramientas no tuvo, sino hasta fines del siglo XVIII, 
la misma contundencia que en Gran Bretaña. De hecho, muchos campe 
sinos seguían conservando la propiedad de sus tierras y se despla= 
zaban hacia la ciudad s6lo por cortos períodos que aprovechaban pa 
ra acumular algún dinero. Este numerario era transformado, en bue 
na parte de los casos, en medio de producci6n, al reinvertirlo er 
hombre del campo en su propiedad. La expansión colonial francesa 
si bien pronto jugó un papel importante, tampoco alcanz6 la magni
tud de la realizada por los ingleses (3). 

Estos antecedentes ilustran claramente las características consti
tutivas de la fase de expansi6n de la economía francesa durante -
las primeras tres cuartas partes del siglo pasado. Tendencia que 
con sus ritmos y modulaciones aún mas pausadas comparten las demás 
economías del Viejo Continente. Sin embargo, la necesidad de ga-
rantizar un proceso que continuara y desarrollase las modernas re
laciones capitalistas de producci6n implicaban la ampliaci6n cons
tante de la inversión y la innovación técnica y organizativa de la 
producción. Imperativos que se hac1an tanto mayores cuanto que la 

(3) Ibidem. 
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finalizaci6n del reparto territorial del mismo, ponía límites y --
obstáculos a ese proceso. . ,.;'. 

En todo caso, la situaci6n se complicaba en la medida que algunos 
pa!ses hab!an desarrollado una polít:i.ca nacional:i.sta tend:i.ente a -
e·vi tar que la expansi6n inglesa distors:i.onara el desarrollo de sus 
propias economías nacionales. Este era el caso de Alemania, país 
que desarrol16 por vez primera una r:i.gurosa política proteccion:i.s-
ta cuyo objetivo era :i.rnpedir la penetraci6n y, con ello, la :i.nva--
s:i.6n de su mercado por productos ingleses· (4). 

Al proceso de desarrollo alemán se le concibe como el pr:i.rner caso 
de capital:i.srno tardío, es decir, un pa!s que por el ritmo de su de 
sarrollo materia"! propio inici6, con retraso, su desarrollo cap:i.ta 
l:i.sta. De hecho, s61o despu~s de la revoluci6n de 1848 y de la -= 
consolidac:i.6n de Prus:i.a corno potencia rectora de toda Alemania, -
tras la exclusi6n de Austria, se logró unificar a las 54 provin--
c:i.as que dieron vida al imperio. 

Un.a de las primeras medidas que cristaliz6 a la evoluci6n hacia un 
Estado nacional unificado fue la abolici6n de cualquier pago inter 
no por la cornerc:i.alizaci6n de mercancías entre esas 54 provincias~ 
As! mismo, se impusieron aranceles altos a cualquier mercancía que 
no fuese de manufactura nacional. El Estado empez6 así a adquir:i.r 
una irnportanc:i.a fundamental en este proceso, ya que se convertiría 
en el pr:i.ncipal agente financiero del desarrollo. A trav~s de ~l 
se construyeron las principales obras de infraestructura y las 
v!as y medios de comunicaci6n. A su vez, el Estado fue el princi
pal responsable del cr~dito interno. 

Con estas medidas proteccioni.stas, Alemania pudo, en muchos aspec
tos, igualar o superar los niveles de desarrollo de los más avanza 
dos países de esa ~poca. No es una extrapolaci6n afirmar, por tañ 
to, que el resultado concreto del proteccionismo ocas:i.on6 que, en 
un momento dado, aquel país pasara no s6lo a formar parte del sis
tema mundial capitalista, sino que cumpliera un papel protag6nico 
dentro del mismo. 

En el momento en el que Alemania irrumpi6 en el mercado mundial, -
sU: desarrollo interno le puso corno exigencia contar tambi~n cc:in co 
lonias para abaratar sus costos de producci6n mediante la obten--= 
ci6n de materias primas y fuerza de trabajo baratas. 

Sin embargo, en el momento en que surgi6 es·a necesidad para la eco 
nomía germana, ya todo el mundo estaba repartido. Lograr una ex-= 
pansi6n colonial representaba para ellos subordinar a los nativos 
de los países coloniales¡ sino disputarle sus colonias a las gran-

(4) Kemp, Tom. Op. cit. Capitulo IV, "El nacimiento de la Alema-
nia Industrial". 
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des potencias. Esta situaci6n, junto con el exacerbado nacionalis 
mo alem~n predominante en la época, potenciaba, en el largo plazo; 
un elemento que se convertiria en causa objetiva de la gran guerra 
mundial. Guerra cuyo fondo seria la lucha entre potencias de voca 
ci6n y condiciones hegem6nicas por distribuirse el planeta. ~ 

El advenimiento de nuevos paises al moderno desarrollo capitalista 
agudizaba la competencia en el mercado internacional, lo cual con~i 
jugado con el agotamiento relativo de la pujante expansi6n ingle-
sa, debido a sus trabas internas, generaban un conjunto de conflic ; 
tos; contradicciones en las que destacaba, por un lado, el surgi= · 
miento de nuevas potencias que, a la vez de consolidar esta forina 
de organizaci6n productiva, agudizaban la competencia y, por otra 
parte, el debil~tamiento de la hegemon!a brit~nica que, a la par -
de permitir el ascenso de nuevos paises, generaba enormes dif icul~ 
tades en la evoluci6n del mercado mundial. 

Se requeria un elemento nuevo que impulsara niveles superiores de 
desarrollo en el sistema vigente. Un poderoso empuje en ese senti 
do lo constituy6 el proceso conocido como segunda revoluci6n indus 
trial,que generaliz6 el uso de la electricidad y del acero en el= 
proceso de producci6n. En el curso de unos pocos años, el panora
ma de la industria se trastoc6 a un ritmo hasta entonces desconoci 
do. Los cambios e innovaciones permitieron que la producci6n se = 
revolucionara en forma radical. La rnodernizaci6n resultante se -
tradujo en un crecimiento y extensi6n de la economía capitalista -
bastante significativa a lo largo de los ~ltimos 20 años del siglo 
XIX y de la primera d~cada del siglo XX. De igual forma se revolu 
cion6 la organizaci6n de la estructura empresarial; las pequeñas = 
unidades perdieron participaci6n en el mercado y en todos los pai
ses aparecen formas corporativas de propiedad: sociedad por accio 
nes, trusts, c~rteles, pools, holdings, etc., que eran estructuras 
organizativas congruentes con las.necesidades crecientes del capi
tal para sobrevivir a la aguda competencia suscitada por la nueva 
din~ica de la economía mundial. 

El capital financiero (fusi6n del capital bancario con el indus--- ·· · 
tria!) (5); que segfin Lenin se había transformado en rasgo distin
tivo de esta fase imperialista, logr6 un desarrollo importante al 
convertirse en próceso general. 

Al expandirse por estos procedimientos organizativos el volumen de 
la producci6n, tambi€n se expandi6 el comercio mundial. Los nive
les de intercambio de mercancías crecieron en porcentajes importan 
tes durante aquel período y adquirieron un nuevo rasgo, ya no s6lo 

(5) Lenin, v. I. El Imperialismo, fase superior del capitalismo. 
Editorial Progreso. Moscd, S.f.i. 
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fluirían mercancías entre países, sino que aparece el flujo de re
cursos dinerarios que será una forma novedosa con la cual los paí
ses más consolidados subordinarán a los más d~biles. Se da, por -
tanto, un cambio de eje; en adelante ya no se utilizará el tradi-
cional coloniaje de ocupaci6n de territorio, sino un colonialismo 
econ6mico basado en la penetraci6n de capitales a ciertos países, 
lo que dará como consecuencia la interconexi6n y subordinaci6n en
tre las economías capitalistas. 

En resumen, el período hist6rico reseñado es altamente ilustrativo 
de la manera como el sistema capitalista sortea las dificultades -
y obstáculos que genera el propio desarrollo industrial. A pesar 
de la magnitud de las contradicciones internas, ~stas se resolve-
rán mediante transformaciones colosales, como la ocurrida durante 
la primera guerra mundial, que es un ejemplo típico de la colisi6n 
entre potencias que buscaban allegarse mejores condiciones para -
continuar su expansión econ6rnica y política. 

2. 2 · &1· período ·entr~ ·guerra·s·" ·191'5-19'45. 

La destrucción de una importante porción de la planta productiva -
europea se alzaba, al término de las hostilidades, como la princi
pal dificultad para recuperar un ritmo sostenido en la actividad -
econ6mica. Ante todo, se requería reconstruir el aparato producti 
vo y sobrepasar los niveles de productividad alcanzados hasta en-= 
tonces. En su conjunto, el sistema había quedado debilitado por -
la realizaci6n de la revolución rusa, el desmoronamiento de los'im 
perios centrales y el ascenso de los movimientos sociales en los -
países triunfantes. Con todo, el peligro principal era el poder 
soviético que había liquidado al zarismo, en 1917, y que excluía a 
ese importante conglomerado económico del mercado mundial. 

Por otra parte,- la guerra había dejado muchos impedimentos para -
que resurgieran condiciones favorables en el funcionamiento del c~ 
mercio mundial. Muchas deudas no habían sido pagadas por los paí
ses obligados, aduciendo el alto punto alcanzado por las convulsio
nes pol!ticas. El flujo de mercancías y de capitales, que se ha -
alcanzado en el período inmediato anterior a la gran guerra, a es
tas alturas era casi imposible de restablecer. El ciclo de la eco 
nomía mundial se desarticula y empieza a caer paulatinamente hasta 
niveles nunca antes observados (6). 

(6) Al respecto, cfr. Kenwood, A. y Lougheed. Op. cit.; y Ash--
worth, w. 0p. cit. 
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El persistente decremento de la producci6n mundial, junto con el -
desplome de los mercados financieros y comerciales internacionales 
trazar~n su sombría impronta en la primera posguerra. En lugar de·· 
fortalecerse un mercado mundial ~nico, empiezan a aparecer peque~
ños mercados que se estructuran teniendo como eje a un país, el -
cual logra articular en torno suyo a cierto n1'.imero de países sat~
lites, pero que a su vez quedan desligados de lo que sería un in-
tercambio global. La situaci6n observable entonces se explica por 
la p~rdida de vitalidad de la economía inglJ.esa y por la inmadurez 
de la potencia emergente, que la había llevado a un aislacionismo. 
Por su parte, la econom1a alemana se hallaba transitoriamente limi 
tada no s6lo por su derrota durante la guerra sino por la atroz -= 
magnitud de las reparaciones con las que Francia pretendía compen
sar su retraso productivo; por su parte, la econom1a rusa se encon 
traba convulsionada por la revoluci6n. 

En síntesis, puede decirse, con pleno fundamento, que la guerra -
hab!a desarticulado totalmente la econom1a mundial. El patr6n oro 
hubo de ser abandonado pr§cticamente por todos los países desde 
1914; los intentos, en 1920, para restablecerlo (7) terminaron en 
un estruendoso fracaso. 

Sin embargo, la desarticulaci6n financiera y comercial era resulta 
do, a su vez, de la propia desarticulaci6n del orden econ6mico. 
Durante los primeros años de la posguerra, las econom1as, en la -
práctica, no crecen. Desde 1924 se observar§ un leve repunte cuyo 
m§s alto nivel se alcanzar§ en 1928, y que servirá s6lo para preci 
pitar al mundo capitalista en su crisis más profunda de toda la -= 
historia, la de 1929-1932, años en los que el sistema exhibe las -
peores secuelas de desempleo y quiebra masiva de empresas de toda 
su evoluci6n hist6rica. 

Est§ por entero al margen de toda 16gica fortuita el hecho de que 
la crisis de 1929-32 se produjera en un período de tan clara deca
dencia del sistema capitalista, como lo fue el de entre guerras. 
En efecto, toda la fase comprendida en estos años se caracteriz6 ~ 
por una vertiginosa caída de la producci6n, el cr~dito y el comer
cio exterior. Esto indica que el origen de la crisis está determi 
nado por causas estructurales inherentes al funcionamiento del mis 
mo sistema. Así, la causa principal que orill6 a la crisis fue eí 
crecimiento productivo por encima de las posibilidades de realiza
ci6n; como se ve, la raz6ri estuvo dada por el permanente avance de 
la capacidad productiva en un contexto de contracci6n del mercado. 
El incremento de los stocks y las necesidades crecientes de rein-
versi6n se traducían en una constante sobreproducci6n, lo que for-

(7) Ibid. As!mismo v~ase Dabat, Alejandro. Capitalismo Mundial Y 
Capitalismos Nacionalistas. Mimeo. Facultad de Economfa. 
UNAM. M¿xico, 1986~ 
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zaba a aplicarle a la economía cotidianas dosis de desempleo y de 
subutilizaci6n de la planta productiva instalada, pues éstas obs
taculizaban el funcionamiento del sistema, al propiciar la cri--
sis. 

Esta situaci6n contrastaba directamente con la evoluci6n favora-
ble de la economía sovi~tica, que sobre la base de nuevas formas 
organizativas de la producci6n veía cristalizar sus avances en al
tas tasas de crecimiento de su economía. Si bien la economía so-
viética había sido marginada del mercado mundial, esta situaci6n -
le hab!a permitido constituir una economía autocentrada, que tenía 
su sustento en los primeros planes quinquenales de planif icaci6n -
socialista, que a estas alturas empezaban a rendir sus frutos pre
liminares. 

De esta manera, en tanto la economía soviética iniciaba un creci-
miento importante, la economía capitalista no conseguía rearticu-
larse después de la guerra, lo que llevaba a muchos analistas de -
esa época a predecir el pronto e inexorable fin del régimen capita 
lista, señalando que el mismo había entrado en una época de crisis
general, de la cual no se vislumbraban posibilidades de recupera-
ci6n (8). 

Es de todos conocido que la forma en la que la economía capitalis
ta logra solventar la crisis es a través del incremento de la par
ticipaci6n del Estado en la economía, mecanismo que a partir de e~ 
te momento tender~ a adquirir una importancia fundamental. John -
Maynard Keynes ser§ el te6rico fundamental de esta salida de la -
crisis, que buscar§ solucionar las contradicciones de sobrecreci-
miento y sobreproducci6n, a través de un estímulo a la demanda que 
consumiera los excedentes productivos generados, demanda que en -
lo fundamental debería ser creada por el Estado a trav~s de la rea 
lizaci6n de actividades econ6micas que no agravasen la acumulaci6ñ 
de 'stocks'' •. 

El período analizado concluir~ con una nueva confrontaci6n b~lica 
mundial, en la cual las f6rmulas keynesianas son aplicadas hasta -
el extremo de que muchas de las empresas productivas generaban ar
mamento y material bélico cuyos principales compradore~ eran los -
propios estados. En otras palabras, la producci6n bélica incide -
directamente sobre los "stocks" acumulados y permite darle salida a 
las crecientes necesidades de modernización de la tecnolog!a utili 
zada, creando nuevas condiciones para la futura expansión (9). -

(8) Varga, Eugenio. La crisis ~eneral del capitalismo. Mimeo. CCH. 
Naucalpan, UNAM. M~ico, i 82. . 

(9) Mandel, Ernest. El capitalismo tardío. Ediciones Era. México, 
1982. 
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La economta de guerra consiste en 1a .destrucci6n de va1or creado y 
en 1a necesaria utilizaci6n de la capacidad productiva instalada, 
1o cua1 1e permite a1 sistema productivo un respiro para articular::: 
e1 nuevo ascenso del cic1o. 

2 .• 3 E1 boom de posguerra, 1946-1973. 

E1 resultado inmediato de la segunda guerra mundial fue e1 de la -
posibilidad de articu1aci6n de un esquema mundial de producci6n. 
La guerra hab!a permitido que la economía norteamericana surgiera 
de e11a corno el.pivote sobre el cual se estructurar!a el futuro 
orden econ6mico. Aunque las razones y las circunstancias econ6mi
cas eran mucho más cornp1ejas de lo que dictaba la apariencia, era 
evidente que la econornta norteamericana, que no habta sufrido la .... 
destrucci6n de su planta productiva durante la guerra, mostrase un 
forta1ecimiento determinante, a1 margen de toda sospecha. 

El ciclo que se iniciara en los años posteriores a la guerra, ten
dr!a una caracter1stica definitoria: fue el de mayor duraci6n en -
toda la historia del sistema capitalista. La economía crecer~ a -
lo 1argo de 25 años, con un ritmo y en una profundidad nunca antes 
vistos (10). 

El predominio de la econom!a norteamericana era insoslayab1e, corno 
lo demuestra el hecho de que en.el año de 1943 ella produjera el -
49% de1 tota1 de las mercancías generadas en e1 mnbito de los pa!
ses que concurr1an al mercado internacional. Este hecho le permi
ti6 impu1sar un proceso novedoso hasta ese momento, como fue el de 
la transnacionalizaci6n de la economía. El significado pr~ctico -
de aqu~1 consistía en la masiva exportaci6n de capita1es a todo e1 
mundo, a 1a vez que mantener su pa!s como centro de actividades. 
No acaban allí 1as virtudes bienhechoras de la coyuntura de posgue 
rra:· podría fijar tambi€!n las reglas para las nuevas formas de -= 
gesti6n de la econom!a mundia1. 

As!, _1os norteamericanos estructuraron una serie de organismos in
ternacionales, tales como el Fondo Monetario Internacional .(FMI), 
el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT), el 
Banco Internacional de Reconstrucci6n y Fomento (BIRF) o Banco M\J!l 
dial, que originalmente hab1a sido constituido para apoyar la re-
construcci6n de 1as economías destruidas por la guerra, sin contar 
la Organizaci6n de las Naciones Unidas (ONU), que cubriría tambi~n 
un papel en la estructura del orden econ6rnico de la posguerra. 

(10) Yaffe, David; Bullock, Paul. "La inf1aci6n, la crisis y 
auge de la posguerra". Cr!ticas de la Econom!a Polltica 
7. Ediciones E1 Cabal1ito. M~xico, abril-junio de 1978. 
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Estos organismos tendréln indiscutible incidencia en la estructura 
ci6n y evolución del capitalismo. En rigor, han sido instrwnen
tos mayores de la política norteamericana para ges.tionar y regu
lar el crecimiento mundial, en particular de sus méls fuertes com
petidores, y lograr as! el reconocimiento a su liderazgo dentro -
del esquema global. Por ejemplo, a través de alguno de estos or
ganísmos y de otros que se crearon posteriormente, se logr6 rees
tructurar el funcionamiento general de la economía y conformar 
nuevos mercados de crédito y comercio, adecuados para las necesi
dades del momento de una sostenida expansi6n, que revitaliz6 la -· 
vida y duración del capitalismo. 

Este, al desarrollarse, incorporó el élmbito de la producci6n manu 
:facturera a muchos paises que hasta ese momento habían permaneci=
do al margen. Tal fue el caso concreto de algunos países latinea 
mericanos que pudieron, a partir de esta oleada y de la reconsti= 
tuci6n del orden econ6mico internacional, vincularse a la cadena 
mundial impulsando las manufacturas de escasa tecnificaci6n. Po
dían, entonces, ocupar los espacios que habían dejado libres los 
.Paises roéis desarrollados, que estructurarían su desarrollo con -
base en las nuevas y dinélmicas ramas de la producci6n, de mayor -
complejidad tecnolOgica, como las industrias químicas, electr6ni
cas, automovilísticas, etc., producto de la tercera revoluci6n in 
dustrial o revoluci6n científico-técnica que se desarroll6 en er 
correr de la d~cada del cincuenta (11). 

La revoluci6n científico-técnica permiti6 que el sistema trans--
formara su estructura productiva y crease las bases de sustenta-·
ci6n de un nuevo ciclo de producci6n. Así, durante los años cin-· 
cuenta y sesenta, con leves caídas como las de 1953, en las que 
si.n embargo no todos los países se vieron involucrados, se experi 
ment6 una favorable evoluciOn en el crecimiento de la producci6n-
en la casi totali.dad de países que basaron su producci6n en el ca 
pital pri.vado, destacando casos como el de Jap6n:, país que en al=
gunos años consigui6 tasas de crecí.miento de 15%, iguales o supe
.r iores a las que por esos mismos años conseguían los paises soci~ 
listas. Naci6 as! una extendida consideraci6n de esos índices co 
mo expresiones verdaderamente excepcionales, que hicieron que se 
las calificara de situaciones tales como "milagro japonés", "mila 
gro brasi.leño", "milagro mexicano", etc. 

Esta notoria ampliaci6n de la producci6n trajo como consecuencia 
una favorable evoluci6n en los niveles del comercio internacional 
y del crédito mundial, que conocieron sus mejores años en este P~ 
r!odo. 

(11) Mandel, E. Op. cit. 
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A su vez, el mercado mundial capitalista se vio ensanchado por la 
paulatina incorporaci6n de los pa!ses del bloque socialista, los -
cuales forzados por la realidad hubieron de vincular en forma cre
ciente su estrategia econ6mica a la del sistema. Esto permiti6 am. 
pliar las posibilidades de intercambio mercantil, as! como un im-= 
portante avance en la producci6n masiva, con el subsecuente esta~
blecimiento de econorn1as a escala, funcionales, en sus magnitudes 
y sus vol6menes, a la continuidad de la expansi6n mundial. 

Convertido Estados Unidos en eje del crecimiento mundial, expandi6 
su dominio al resto del mundo mediante la ubicaci6n de sus exceden 
tes de capital y de producci6n a los países de menor desarrollo, = 
proceso que en un principio, durante los años cincuenta, se reali
z6 de manera más. notoria hacia los pa!ses europeos que presentaban 
condiciones adecuadas de infraestructura, mercados internos madu-
ros y mano de obra calificada, que era lo que se requería para que 
pudieran desarrollarse los capitales. 

En tanto, en América Latina, durante esos mismos años, el ingreso 
del capital, proveniente ante todo de organismos internacionales,
se orientaba hacia la construcci6n de obras de infraestructura, lo 
cual permiti6 que durante la siguiente década se realizaran inver
siones cualitativa y cuantitativamente superiores, con un efecto 
determinante sobre las posibilidades de esos países en el futuro. 

Durante este proceso, es de notarse la importancia crecientemente 
significativa que tendi6 a lograr el Estado en la casi totalidad -
de las econom1as, principalmente en aquellas menos desarrolladas, 
donde éste ·actuaba como elemento impulsor de desarrollo a trav~s -
de mecanismos de financiamiento y de articulaci6n en el mercado -
mundial, determinando en algunos casos medidas proteccionistas que 
ayudaron a la consolidaci6n de sus respectivas burguesías naciona
les. 

De esta manera, el Estado se convirti6 con sus diversos mecanismos 
de política econ6mica, en un elemento que tendi6 a incidir de ma-
nera significativa sobre la duraci6n y forma del ciclo, principal
mente expresadas en el recurso de prácticas de corte keynesiano 
(12). 

Sin embargo, el ficticio alargamiento del ciclo de prosperidad, al 
que fue sometida la economía capitalista mundial en su conjunto, -
empez6 a dar muestras, a finales de los años sesenta, de claro e -
inequívoco agotamiento. Entre los elementos que habían conducido 
a esta situaci6n destacan los siguientes: clara tendencia hacia -

(12) Ma.tti:ck, Paul. Marx y Keynes. Los 11.mites de la econom!a mix-' 
ta. Ediciones Era. M~xico, 1978; Yaffe, P. y Bullock, D. 2E.:..' 
CI't. p. 75ss. 
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la utilizaci6n del trabajo ya cristalizado en máquinas y medios -
de producci6n sobre el trabajo vivo, lo que en t~rminos de la con
cepci6n marxista conducía a una clara tendencia a la disminuci6n -
de la tasa de rentabilidad; más allá de las particularidades de -
aquel enfoque, un elevamiento de los costos de producci6n origina
do por el encarecimiento de ciertas materias primas, entre cuyas -
causas destaca el hecho conocido como transnacionalizaci6n de la -
agricultura, con lo cual, al estar controlado por las transnaciona 
les cerca del 50% de los productos de esa actividad a nivel mun--= 
dial se marcaba una definida tendencia hacia el elevamiento de los 
precios. 

De modo consecuente, se hizo manifiesta una agudizaci6n de la com
petencia por los· mercados mundiales, que marcaba no sólo la dispu
ta por Jap6n y Alemania de los mercados externos a la economía nor 
teamericana, sino un intento de penetrar su propio mercado vali~n= 
dose de su mayor productividad y de sus costos de producción meno
res; la p~rdida relativa de la primacía norteamericana en el merca 
do mundial se expres6, por ejemplo, en el hecho de que durante el
año de 1968 ya sólo generase el 31% de la producción mundial a di
ferencia del 49% que aportaba veinte años antes; asimismo era ex-
presi6n de claro debilitamiento la suerte del d6lar como equivalen 
te generalmente aceptado por todos los países, debido en parte al
sobregiro en la emisi6n de los denominados eurod6lares, con lo --
cual Estados Unidos hab1a intentado trasladar los principales efec 
tos de la crisis que ya se vislumbraba. Situación que ob1ig6 a -= 
que durante 1971, Estados Unidos devaluara su moneda respecto al -
yen japon~s y el marco alemán, y declarase la inconvertibilidad -
del d6lar, precipitándose durante 1973 en lo que fue caracterizado 
como una crisis financiera (13). 

En los hechos, todos estos no eran sino s!ntomas del agotamiento -
del largo ciclo de prosperidad económica, mismos que habían condu
cido al sistema capitalista a una nueva crisis de largo alcance, -
que estallaría en los años subsecuentes. 

2.4 La crisis actual del sistema capitalista. 

Durante 1973-74 (14), estall6 la crisis que marca indudablemente -
la finalización del ciclo de mayor duración de toda la vida del -
capitalismo. La crisis se extiende hasta hoy, y al parecer se tr~ 
ta de dos crisis simultáneas, o de dos fases yuxtapuestas dentro -

(13) Zariffian, Phillip. La crisis financiera internacional. Edi. 
torial Blume. Madrid, 1978. . 

(14) Cfr. Dabat, A. "La econom1a mundial ••• " Op. cit. 
Mandel, E. Las crisis 1974-1980. Edi.ciones Era. M~xico,1982. 
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de la misma crisis: la que se inici6 en 1973-74 y una agudizaci6ri 
de la misma a partir de 1980. 

Los principales ingredientes de la crisis lo constituyen los con-
signados en el apartado anterio·r¡ a los cuales habría que agregar 
la acci6n de algunos nuevos, que aun con su carlicter trans.itori·o, . 
como el sustancial elevamiento en los precios de uno de los compo.;.· 
nentes b~sicos de la producci6n, nos referimos a los energ~ticos, 
no dejaron de ejercer una perdurable influencia, m&s all.á de los -
fen6menos propios de una coyuntura de mercado. Recordemos que du
rante 1973, se consolidó el c~rtel de productores de petr61.eo cono 
cido. como OPEP, que si bien se había constituido algunos años an-= 
tes, hasta ese momento no hab!a logrado incidir sobre los precios •. : 
Durante el mencionado año, los precios del petr61eo se cuadruplica 
ron en un corto lapso, con lo cual precipitaron mas hacia el fondo. 
a la crisis mundial. 

Desde luego, el alza de los precios de los hidrocarburos no consti 
tuye la pri.ncipal causa de la cri.sis, pero es indiscutible que si-· 
la agudiz6. 

As! mismo, importa señalar que los países competentes de la OPEP -
eran y son, en su gran mayoría, países de desarrollo econ6mico 
atrasado, hecho que pone en el tapete un elemento adicional en re
laci6n con el debilitamiento norteamericano. A esas alturas, la · 
economía se encontraba resquebrajada e iniciaba apenas una ca!da 
de mayor profundidad. El conjunto de elementos marc6 una franca -
contracción de los niveles de comercio exterior y del cr~dito, y -
el inicio de una etapa en la que los capitales, principalmente en 
los países metropolitanos, tendieron a salir en busca de niveles ,.._. 
mayores de rentabilidad hacia los países de menor desarrollo, gene 
-ralizándose as! un fen6meno que se esbozaba desde finales de la di'. 
cada del sesenta y que había sido impulsado, de modo notorio, por 
Estados Unidos como mecanismo para hacerle frente a una aguda com
petencia japonesa y alemana. 

Las maquiladoras representaban una opci6n para la igualación de -
las cuotas de rentabilidad de ciertos capitales en la medida que - _. 
ellas permitían aumentar las utilidades, sobre la base de pagar sa ·· 
!arios menores a los del país donde se había originado el capital~ 
y de materias primas tambi~n m!s baratas. Esta forma de or9aniza
ci6n productiva realizaba la mayor parte del proceso de fabrica--
ci6n fuera de las fronteras del país en lo que constituía una au-
t~ntica deslocalizaci6n de la industria. 

Una vez concluido el proceso productivo, el producto regresaba pa
ra su terminaci6n y para su distribución en los mercados más desa
rrollados. El mecanismo permitía abaratar costos y mantenerse en 
la competencia. A pesar de que en muchos casos se incrementaron -
significativamente los costos de transporte, el balance final arr~ ·. 
jaba cifras indesmentibles: la producci6n resultaba m4s barata •. ·.· ....•. _. 
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De igual manera, la crisis hab1a obligado a la mayoría de los es
tados a profundizar su participaci6n en la economía, con el obje
to de aminorar los efectos de aquélla sobre sus econorn!as naciona 
les, lo cual ernpez6 a perfilar una insoslayable tendencia hacia = 
la utilizaci6n de presupuestos deficitarios, financiados a través 
de un progresivo endeudamiento p1iblico. La tendencia hizo posi
ble que muchos de los capitales que no encontraban condiciones de 
reinversi6n productiva en sus pa!ses, buscaran rentable acomodo -· 
corno préstamos a gobiernos en el mercado mundial, no obstante que 
la tasa de interés en ese momento se encontrara en niveles bajos, 
pero que a la larga, era previsible, tendr1an que mejorar su posi 
ci6n. -

Esta situaci6n potenci6 la capacidad de compra de muchos pa!ses, 
con la obvia consecuencia de que tanto el mercado financiero como 
el comercio exterior mundial pospusieran, en el tiempo, su ca!da 
y que ésta fuera de menor intensidad a la que se hab1a presentado 
en la producción. Al generalizarse la crisis se hizo inevitable, 
en todos los pa!ses, un !ndice mayor en la relaci6n gasto p1iblico/ 
PIB; asimismo, se generalizaron: un mayor peso especifico del Es
tado en las actividades productivas¡ presupuestos deficitarios; -
crisis fiscal y sobreendeudamiento en todos los países, incluyen-· 
do el norteamericano. 

Los precios del petr6leo continuaron subiendo en los años inmedia 
tarnente posteriores, y el conjunto de las materias primas no va= 
riaron significativamente su tendencia, dificultando de manera -
grave toda posible recuperaci6n. A su vez, los organismos econ6-
micos internacionales que le habían permitido a los norteamerica
nos gestionar indiscutiblemente la producci6n mundial durante la 
posguerra, dieron m1iltiples señales de un proceso de desgaste, 
que les ha impedido remontar en la actualidad, la adversa situa
ci6n por la que discurre la economía mundial. 

S6lo en 1979, y de manera más acusada a partir de 1980, las condi 
ciones mundiales prestaron ligeras variaciones. Una de las prin~ 
cipales -y también de las más conocidas- vino a agudizar la cri 
sis: el elevamiento de las tasas de interés mundiales impulsado 
por Estados Unidos, con el prop6sito de convertirse en el princi
pal receptor de capital, pues su gobierno consider6 que esa disp~ 
nibilidad de recursos financieros le permitiría solventar los 
efectos de la crisis, mediante la realizaci6n de importantes in·· 
versiones. La 16gica del razonamiento estadunidense obedecía a la 
flltil· .creencia de que el flujo de capitales acortar!a la duraciOn 
de su crisis, proporcionándole una ventaja adicional sobre la ec~ 
nom!a del resto de los países. Después de ello vendría el perro-
do de reajuste mundial. Sin embargo -como no era absurdo preve~ 
lo-· la respuesta de los demás pa!ses a esta medida fue la de el~ 
var también sus tasas de interés, con lo que el efecto inicial fa 
vorable fue rápidamente inhibido. El proceso conocido como la -
guerra de las tasas de interés obstaculizo severamente la recupe
raci6n de la econom1a, en la medida en que el crédito sufri6 un 
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vertiginoso encarecimiento, abriéndose por este hecho una gravosa 
situaci6n, que terminar!a por afectar y comprometer la capacidad 
de pago de los pa!ses deudores. 

Otro elemento al que han recurrido, con insistencia, los pa!ses --. 
m4s fuertes .. e.s el de intentar presionar el precio del petr6leo ha-
cia la baja. Este proceso tuvo ya un considerable efecto durante 
1981, cuando los pa!ses industriales lograron reducir el precio -
del energético, debilitando con ello la posici6n de los pa!ses pro 
ductores, pero sin alcanzar en aquel momento un margen importante
que haga posible un efecto amplio en todas las econom!as. Además, . 
en este rengl6n, hasta el momento, el futuro aparece grandemente -
incierto, por las limitaciones consustanciales a toda posici6n es
peculativa en el' mercado de los hidrocarburos. 

Tan incierto como aparece todo el proceso que busca superar la pre 
sente crisis. A estas alturas no existen todav!a elementos obje-= 
tivos que permitan vislumbrar una salida inequ!voca. Opiniones re 
lativamente recientes suger!an que la recuperaci6n de la econom!a
norteamericana, que durante 1983 experiment6 un crecimiento del 5% 
en su PNB, permitir!a arrastrar a otros pa!ses a una evoluci6n fa
vorable. AOn as!, no dejaban de señalar que la misma tendr!a cor
ta duraci6n ya que no está descontada una nueva reca!da de la eco
nom!a norteamericana en la crisis. 

Durante los Oltimos años ha aparecido de nueva cuenta la tendencia. 
hacia un acentuado proteccionismo, tendencia a la que se ha dado -
en llamar neoproteccionista, que dificulta en gran medida el desa- , 
rrollo del. comercio mundial., aunque no el del. crédito. Las exten- .. 
didas necesidades de financiamiento de todos los pa!ses han obliga 
do al otorgamiento de créditos emergentes, por parte principalmen= 
te del FMI, con el inevitable condicionamiento de los préstamos pa 
ra la independencia y soberan!a nacional en el sentido de articu= 
lar pol!ticas econ6micas de carácter nacional, que promoviesen un 
impul.so global hacia l.a recuperaci6n. Sin embargo, tanto esos ex
perimentos como l.as generalizadas dificultades de pago de nwnero-
sos pa!ses han tra!do como consecuencia resultados fal.lidos, sin 
que hasta el momento se pueda perfilar alguna perspectiva segura -
de recuperaci6n. 
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3. COMERCIO EXTERIOR Y DESARROLLO ECONOMICO EN MEXIC0,1876-1970. 

3.1 E1 porfiriato, 1876-1910. 

3.1.1 P1anteamiento de1 prob1ema • .. 
E1 comercio exterior, y en particu1ar el sector de las exportacio
nes, fue e1 que mostr6 e1 comportamiento m§s din§mico durante e1 -
prolongado período de nuestra historia conocido con e1 nombre de -
Porfiriato. A la vez, fue el vehtcu1o a través de1 cua1 se mate-
ria1iz6 la moderna integraci6n de México en e1 mercado mundia1. E1 
dinamismo de1 comercio exterior permitió dejar atrás un persisten
te estancamiento de la producción, tan característico de aque11a -
fase de continuas guerras intestinas y de constantes agresiones -
que intentaban cegar el proyecto nacional surgido tras la indepen
dencia de España. Se abri6 paso así a una transformaci6n muy am-
plia del sistema productivo. 

La ruptura del prolongado ciclo de estancamiento y desintegraci6n 
fue e1 resultado de varios factores concurrentes muy relacionados 
entre sí, pero cuyo m§s visible efecto fue el acelerado repunte de 
las exportaciones, tanto de 1os productos tradicionales, en parti
cular la p1ata, como de 1os minerales industriales (cobre o p1omo)· 

Desde el punto de vista interno, uno de los factores preparatorios 
del auge porfirista fue sin duda 1a Reforma. El programa lib.eral 
triunfante a la caída de Santa Anna posibilitó la desamortizaci6n 
.de los bienes eclesiásticos e incorpor6 masivamente las propieda-
des ratees al comercio. Además de su indudable repercusi6n políti 
ca, las leyes laicizadoras hacían factible su uso, en gran esca1a";° 
para producir cultivos de exportaci6n, aún cuando subsisti6 e1 sis 
tema de 1a hacienda. 

En plrrafos anteriores hemos destacado la revoluci6n técnica de1 -
dltimo cuarto del sig1o XIX, que favoreci6 e1 desarro11o de nuevas 
.industrias, con el consiguiente incremento en la demanda de mate-
rias primas de muchos tipos. A esca1a internacional se operó, en
tonces, un ace1erado proceso de inversión de capitales en ultramar 
tendientes a garantizar el desarrollo de esos recursos productivos 
en pa!ses agrarios como México. 

La relación entre comercio exterior y desarrollo econ6mico adqui-
ri6, por muchos conceptos, 1a configuraci6n típica que aquélla as!! 
me en un país agrario de economía abierta al exterior. Por un 1a
do, el dinamismo de 1as actividades de exportación expandieron el 
monto de 1as ganancias determinando que una parte sustancial de 
ellas (proceso fortalecido por el ingreso de capitales al pa1s) 
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se reinvirtieran con la finalidad de ampliar y modernizar la pro
duccidn. A su vez, el aumento de los rendimientos, sobre todo en 
la miner!a, y la depreciacidn internacional de la plata (tenden
cia que actu6 corno una permanente devaluación monetaria que abara 
taba las exportaciones) respaldaron la competitividad de las ex= 
portaciones durante la mayor parte del per!odo. 

Por lo demás, la estrecha vinculación comercial y financiera que 
se estableci6 con el exterior estimul6, cuando no posibilitó, la 
transforrnaci6n del s:i..sterna econ6mico ;· en especial aceleró la des
posesión de la mano de obra creando as! las condiciones históri
cas previas para la formación de un mercado de trabajo. Esta am 
pliación, en un principio muy moderada del mercado interno, marca 
ba el inicio de ~na primera fase industrializadora y de un·proce= 
so de sustituci6n de importaciones, pr:i..ncipalmente de productos 
textiles y prendas de vestir. 

Sin embargo, la evolución del comercio exterior no s6lo es respon 
sable de estos cambios notables en la configuración económica y = 
social de 1-téxico bajo el Porfiriato. En su decurso constituye -
también el n~cleo de contradicciones que minaron la expansi6n eco 
n6mica y fueron la base objetiva para la violenta convulsión revo 
lucionaria que arrasaria con el viejo orden político y pondría en 
el primer plano de la escena a nuevas clases sociales. 

En efecto, la febril demanda de tierra para cultivos de .exporta··· 
ci6n, implic6 la reducción de la superficie (y, por ende, de 1a •· 
producci6n) de granos alimenticios básicos, principalmente maiz. 
La consecuencia inevitable de este fenómeno fue el encarecimiento 
de los costos de la alimentaci6n y la pauperizac:i..6n simultánea de 
la masa del pueblo, principalmente de los indígenas. 

Por otra parte, la creciente necesidad de mano de obra para las -
exportaciones mineras y agrícolas impuso mayor di.fusión de los 
s:i..stemas ":i..ndirectos" de subordinaci6n de la fuerza de trabajo 
(peonaje, tienda de raya, etc.), los que se conv:i..rtieron en verda 
dero azote de los campesinos que empezaban a dar vida al pral.eta= 
riado y al semiproletariado y alentaron su rebeldía, con los re
sultados conocidos por todos. 

Durante el Porfiriato, el sector exportador creci6 a una tasa 
anual real de 6.8%, mientras que el producto nacional lo hacía a 
un 5 .1% (1) •. Por otra parte, conforme se ha dicho, la economía mex!_ 
cana increment6 notoriamente su :i..ntegraci6n a la econom1a mundial, 
en lo que podemos denominar una "economía abierta", situaci6n que 
habr!a de romperse a partir de la Revoluci6n, para ser sustituida 

(1). Datos óe.l Colegio de México, citados por Jo'hn Coatsworth, -
Growth Against Development. :i..ntroducc:i..6n págs. 9-11. 
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por una econom!a relativamente "cerrada", con un grado excepcio
nal de proteccionismo y altos diferenciales de precios con él 
resto del mundo, sobre todo en la década del cincuenta. 

Las condiciones de apertura externa durante el Porfiriato deben 
tenerse constantemente presentes a la hora de caracterizar el pe 
r!odo y el papel del comercio exterior. Con estos referentes pa 
saremos a considerar la din4mica global del comercio exterior, = 
los principales productos de exportación e importación y, final
mente, algunas l!neas de incidencia de este proceso sobre el desa 
rrollo económico. 

3.1.2. Din~mica Global. 

3 .1. 2 .1. Exportaciones. 

Los historiaoores son contestes en señalar que el extraordina
rio desarrollo de la econom!a de Estados Unidos y su avasallado
ra conversión en potencia industrial produjeron hondas .repercu
siones en el comercio exterior de México. De manera tal que con 
cluy6 por absorber sus exportaciones en casi tres cuartas partes;
como se puede observar en el cuadro 1. Este dato pone en relie
ve toda su importancia si se piensa en el necho de que, hacia 
1873, Estados Unidos absorb!a sólo el 36% de las ventas de mer
canc!as mexicanas al exterior. Estados Unidos no tardó en des
plazar a naciones europeas de un fuerte desarrollo industrial, -
como Inglaterra que registra sólo un 11% y Francia con un discre 
to 4.7%. España, que hab!a sido la metrópoli de México por tres 
siglos sólo representaba, en ese año, mercados para el 0.8% de -
las exportaciones mexicanas, lo que es perfectamente comprensi
bl.e si se piensa en el lento crecimiento de la econom!a española 
durante la segunda mitad del siglo XIX. 

Por somero que sea el señalamiento, indiquemos que él nos permi
te precisar el sentido y el alcance de la econom!a mexicana du
rante el Porfiriato como una econom!a abierta y en proceso de in 
teqración al mercado mundial: ambos factores se dan bajo la égi . 
da del industrialismo estadunidense. -

Por consiquiente, en cuanto a la estructura de las exportaciones 
podemos distinguir dos grandes categor!as de productos: los tra
dicionales y los de nuevo cuño. I.as mercanc!as tradicionales 
que mejoraron su participación en el total exportado, adem4s del 
oro y la plata, fueron el henequén, el café y las pieles.(2). Den-

(2) Alejandro Dabat, •El comercio exterior durante el porfiria
to". en Cuadernos de la CIES, serie irivestigaci6n Nº fl ... Fa
cultad de .. Economia, UNAM •. Mbico, enero de 1980. 
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tro de los rubros nuevos de exportaci6n destaca el cobre, el cau~.·.' 
cho, el plomo, el ganado vacuno y el garbanzo (v~ase el cuadro 2). 

Cuadro 1 

DESTINO DE IAS EXPORTACIONI!;S MEXICANAS, 1910. 

(millones de pesos) 

PAIS VALOR 

Estados Unidos 196.9 

Inglaterra 28.5 

Francia 12.3 

Alemania 8.4 

l::spaña 2.0 

Otros 11.9 

T O T AL 260.0 

PORCIENTO 

77.S 
11.0 

4.7 
3.2 

0.8 
4.6 

101.8 

FUENTE: Tomado de Diego L6pez Rosado, Curso de historia econ6mi
ca de México, p. 338. Textos Universitarios, UNAM. Méxi
co~981. p. 338. 

Por lo que respecta al ritmo de crecimiento, Rosenzweing destaca 
que las exportaciones crecieron, en promedio, a una tasa _del 6.8% 
anual, siendo el per:r.odo de mayor dinamismo el de 1888-·1903. 

3.1.2.2. Principales Productos. 

3.1.2.2.1. Henequén. Cobre. Plomo. 

El henequén, el cobre y el plomo constituyen ejemplos que i·lustran 
de modo particularmente revelador el comportamiento de las expor-· 
taciones mexicanas en respuesta a.la vigencia de nuevas condicio~
en el mercado mundial. El caso del henequén casi es anecd6tiCO• 
Antes de 1880 la producci6n exportable era de importancia definí'.;.. 
damente secundaria~ En cambio, para 1902-1903 representaba. 
mas de 30 millones de pesos, o sea, un valor .aproximado al de 
exportaciones de metales preciosos en 1882···1883. La. pen!nsula 



· Yucat4n vivic5 entonces un auge extraordinario, que en cierta 
.. da trae a colacic5n la experiencia de Z.lanaos en Brasil, otro 
centro exportador que se desarrollaría años después en torno 
caucho. 

cuadro 2 

PRINCIPALES MERCANCIAS NO MONETARIAS DE EXPORTACION 

1877 - 1911 
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me di 
grañ 
al -

PARTICIPACION PORCENTUAL EN: 

A. Productos tradicionales que 
mejoraron su participaci6n. 
Henequén 
Café 
Pi.eles .<sin curtir) 

Productos nuevos. 
-cobre (total) 

1877-1878 1910-1911_ 

3.6 

2.9 

1. 7 

10.0 
3.1 

3.1 

9.7 
caucho 5.3 
Plomo 2 .• 8 
Ganado vacuno 1.9 
Garbanzo 1.2 

F. Rosenzweing, tornado de A. Dabat, op. cit., p. 22. 

Como se sabe, la gran demanda mundial de henequén provino de. su -
. ap1icaci6n, en el siglo pasado, corno fibra auxiliar para el ama·
rre de las espigas de trigo con la rn4quina llamada "agavilladora 
de cordel", introducida en Estados Unidos hacia la década del se
tenta. La mecanizaci<5n de la agricultura norteamericana hab!a 
progresado considerablemente en esos años, y por 16 mismo se esta 
blecieron en aquel pa1s grandes plantas industrializadoras de' la 

.fibra tra1da desde México, que en los primeros años de auge, te
n1a ·la posicic5n real de monopolista mundial. 
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Las grandes haciendas henequeneras de la pen!nsula yucateca opera. 
ban con una alta proporcidn de mano de obra sujeta por sistemas = 
de semiesclavitud. El sistema, por cierto, no favoreci6 el awnen 
to de la productividad a la hora de la intensificacidn de la con= 
currencia mundial: lo que explica en gran parte el lento pero se
guro desplazamiento de M~xico del mercado mundial: a pesar de que 
desaparecieron las formas m4s anacr6nicas de explotaci6n de la ma 
no de obra, la fase técnica del proceso de producci6n sigui6 sieñ 
do rudimentario. 

En relaci6n con el cobre y el plomo, est4 por dem4s insistir que 
fueron dos de las materias primas m4s importantes de la llamada -
segunda revoluci6n industrial. El cobre es insumo b4sico en la -
.industria eléctrica cuya introduccidn y difusi6n internacional tu
vo lugar entre fines del siglo XIX y principios del presente. El 
plomo era requerido por las industrias automotriz y de la construc 
·ci6n. AJnbos metales se produc!an en Estados Unidos, que era el ~ 
primer exportador mundial y disponía de adecuadas condiciones pa-• · 
ra regular el precio internacional. Cabe señalar en ese sentido 
que una parte 1mportante de las inversiones para desarrollar la -
producci6n en Méx·ico habían sido efectuadas por las grandes compa 
ñ!as mineras norteamericanas. Hacia 1910 las exportaciones de co 
bre representaban 54.5 millones de pesos y las de plo~o 8.4 millo 
nes (v~ase en el cuadro 2 la participaci6n relativa de ambos eñ 
el total exportado). 

3.1.2.2.2. Café. Ganado. 

Tanto el uno como el otro eran productos de una importancia menor; 
el primero, de acuerdo con la informacic5n del cuadro 2, sc5lo lle
g6 a representar, en 1910, el 3.1% de las exportaciones totales y 
el segundo, el 1.9% en aquel mismo año. No obstante ello, en. los 
años siguientes habr!an de constituirse en mercancías muy ·.repre
sentativas de las exportaciones nacionales. El caf~ se exportaba 
desde principios del siglo XIX, aunque en cantidades modestas: P!.. 
ra·fines del siglo se produjo, sin embargo, una verdadera multi
plicacidn de los voltlrnenes exportados, situaci6n que fue posible 
por fen6menos climatol6gicos que habían dañado los cultivos bras!_ 
leños hacia mediados de la década del ochenta. Hacia 191 O el va
lor de las exportaciones por este concepto ascendía a 9 millones 
de pesos. 

El ganado vacuno fue un producto cuya dependencia de la demanda ·
del mercado norteamericano era total, por lo que su desarrollo si. 
qui6 la trayectoria marcada por el comportamiento de la actividaa 
pecuaria en aquel pa!s. Hacia la pend:ltima d~cada del si9lo pas!. 
do Estados Unidos empez6 a perder su autosuficiencia en el abast~ 
cimiento de carne de vacuno y se vio obligado a ~reducir los impµe!. .· · 
tos que gravaban la importaci6n. Esta situaci6n amplic5 el campo 



.de las expectativa 
de menos de diez m 
despu~s (3). A la 
ciones ganaderas r 

3.1.2.2.3. 

A pesar del despu 
pr~ciosos siguier 
de las ventas al 
ochenta, las expo 
19.4 millones de 
duetos exportados 
es a 1 habta dese 
les preciosos, pr 
ble: 49.1 millon 
de los restantes 
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y permiti6 elevar las remisiones de ganado, -
l cabezas en 1890-1894, a 200 mil diez años -
fecha de inicio de la Revoluci6n, las exporta
presentaban S.3 millones de pesos. 

preciosos. 

te de nuevos rubros de exportaci6n, los metales 
n conservando su calidad de parte mayoritaria -
xterior. Seg~n L6pez Rosado, en la d~cada del 
taciones de metales preciosos representaron 
esos, contra 10.6 millones del resto de los pro 

Para fines del siglo, esa relaci6n de casi 2 
ndido levemente, pero la supremacía de los meta 
ncipalmente de la plata, era todavía indiscuti= 
s de pesos para 1891-1892 contra 26.3 millones 
roductos (4). 

Alejandro Dabat a ribuye el aumento de las exportaciones de plata 
al notable progre o t€cnico que se registró en l.as exportaciones 
mineras. Tanto e M€xico como en Estados Unidos, los dos prime-
ros productores m ndiales, hubo una significativa reducci6n de -
los costos, lo qu ocasion6 el descenso de los precios a lo largo 
del pertodo que ahora examinamos. Esto dio pie al famoso fen6me
no. de la "deprec·aci6n internacional de la plata", que tuvo efec
tos monetarios m y importantes para Ml!xico, a los que nos referi
remos posteriorm nte. Volviendo al punto central, digamos que el 
incremento de la demanda se sostuvo hasta la d€cada del noventa y 
aport6 ingresos recientes, pese al descenso de los precios. Sin 
embargo, el fen eno de la sobreproducción mundial era ya eviden
te en los albor del nuevo siglo. 

El aumento de lo 
ment6 un moderad 
bre todo a parti 
tado por el hech 
plotaci6n de los 
mente, cuya dema 
oro por un valor 

precios del oro (en relación con la plata) ali
auge de las exportaciones de este mineral, so-
de fines del siglo pasado. Esto se vio facili
de que el oro era un producto asociado a la ex-

yacimientos de plata, cobre y plomo, principal-
da también era boyante. Para 1910 se exportaba 
aproximado de 49.S millones de pesos. 

El desarrollo de las exportaciones mexicanas se acompañó de un -
comportamiento e los precios internacionales muy favorable para 

(3) Ibidem. 

(4) Diego L6pe Rosado, Curso ••• Op. cit. p. 335. 
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las exportaciones durante la mayor parte del periodo. Excluido--· 
el caso de la plata, resulta indiscutible el. ascenso de los pre".""
cios de las exportaciones mexicanas (excluida la plata) entre 1860 . 
y 1903. Sin embargo, despu~s de aquel 11ltimo año se produjo una -- ~ 
ca1da general de los precios de exportaci6n que tuvo efectos muy 
desfavorables en la si tuaci6n econ6rnica general. 

3.1.3. Importaciones. 

3.1.3.1. Composici6n. 

Las importaciones mexicanas en este periodo presentan una linea -
de evoluci6n que pone en relieve su creciente vinculaci6n con el 
surgimiento de la industria. En primer lugar, los bienes de capi
tal no tardaron en constituirse en el rubro mayoritario, lo que '-
refleja la pujante demanda de maquinaria y equipo para la rniner1a 
y la industria. En segundo lugar, el volumen de las importacio-
nes crece con mayor celeridad en los periodos de mayor expansi6n -
econ6mica, sobre todo en el periodo de 1895-1908. Estecrecim~ento 
econ6mico, seg~n estima Coatworth, se halla muy vinculado al segun~ 
do irnpu1so en la construcci6n ferroviaria (v~ase el cuadro 3). 

Cuadro 3 
VALOR DE LAS IMPORTACIONES MEXICA~AS 1893-1910 

(millones de . .pe sos) 

AtiíOS VALORES 

1883 36.2 
1894 30.2 
1895 36.2 
1896 47. o 
1897 39.2 
1898 45 .4 

1899 56 .2 
1899-1900 61.3 
1900-1901 65.1 
1902-1903 191.3 
1909-1910 194. 9 

FUENTE: Tornado de Diego L6pez Rosado, op. cit., p. 337. 
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Cobra as!; cuerpo y dimensi6n reales la prosperidad de los negocios 
óurante la era porfiriana. Sin duda, al contrario c:ie lo que supo
nen ciertas visiones simplistas, la composici6n de las importacio-· 
nes da la pauta de la progresiva extensi6n de la industria en el -
pa!s. El fen6meno de la sustituci6n de importaciones puede verse 
en el cuadro 4. · 

Cuadro 4 

COMPOSICION DE LAS IMPORTACIONES MEXICANAS 
1888-1910 <\ 

TIPO DE BIEN 1888-1889 1900-·1901 1910··1911 

l.. De consumo 52.9 32.2 43.1 

1.1. Alimentos b4sicos 2.1 4.8 7.6 

1.2. Textiles y vestido 27.9 13.2 8.9 

1.3. Suntuarios 20.8 21.2 26.6 

2. De producci6n 47.1 60.8 56.9 

2.1. Instrumentos & trabajo 
y materiales de cons-
trucci6n · 21. 9 31.4 29. 9 

.2 .2 Materias primas 8.5 9.5 15 .'8 

2.3 Insumos y materias 
intermedias 12.8 20.0 21.3 

T o TA L 100.0 100.0 100.0 

FUENTE: Colegio de M~xico. Estadísticas econ6micas del Porfiriato; 
Tomado de Alejandro Dabat,· ·op.: cit., p. 46. (Nota: los datos· 
parciales no suman 100%; así aparecen en el texto referido) 

3.1.4• Comercio Exterior y desarrollo econ6mico. 

Por.muchos conceptos cabe considerar al comercio exterior como el -
motor de la expansi6n econ6mica del ;porfiriato. A lo largo·de este 
lapso de 33 años, el monto de las exportaciones aumento seis veces· 
y las .importaciones casi tres veces de acuerdo con los da.tos citados. 

. . . . .,-,;;~. 
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La magnitud de la transformaci6n queda resumida en el hecho de que 
al final de este per:l'.odo, las exportaciones de mercancras iguala-.··· 
ron a·la producci6n de metales preciosos, desde siempre fuente fu!!_ 
damental de la riqueza del pa1s {5). 

Evidentemente, la demanda externa jug6 un papel determinante, pero 
la clave de esta adaptac16n de la econom!a nacional a las condicio , 
nes prevalecientes en el mercado mundial radic6 en el hecho de que': 
la minerra y la agricultura de plantaci6n fueron capaces de redu
cir costos para sostener, dentro de ciertos márgenes, su competit1 
v idad ·internacional. La econom!a minera cre6 un sistema de in ter= · 
dependencia y complementariedad con otras actividades productivas, 
que se tradujo en una ampliaci6n del mercado interno. · 

"'. 
Rosenzweing da cuenta de qué manera la demanda de hierro para las 
minas y la construcci6n ferroviaria hizo surgir la necesidad de fa 
bricar productos siderdrgicos en el pa!s. El segundo impulso de 
la construcci6n ferroviaria, entre 18 94 y 1908, estuvo estrechamen .... : 
te asociado a la aceleraci6n en el crecimiento industrial y a una 
mayor intermediaci6n financiera. Procesos todos que concurrieron 
en el significativo aumento de la parte correspondiente a los me-
dios de producci6n en relaci6n con las importaciones totales. 

Sin embargo, el proceso no estuvo exento de contradicciones. El·.
prolongado auge exportador del Porfiriato se tradujo en impresio-
nante enriquecimiento de la llamada oligarqu!a porfirista, en tan
to que la masa trabajadora era empujada a la pauperizaci6n, en tér 
minos tanto absolutos como relativos. ' --

La concentraci6n del ingreso se vio favorecido por la ola inflacio 
naria asociada a la "depreciaci6n internacional de la plata", que 
•al final del periodo considerado empez6 a anular las ventajas del 
auge exportador. Como siempre, la inflaci6n golpe6 duramente a los 
asalariados, pero también elev6 los costos de reproducci<5n del ca
pital, lo cual gener6 el consiguiente recorte en la ganancia rendi 
da por aquél. -

Pese al rápido crecimiento de las importaciones•y a las elevadas -
remesas de capital hacia el exterior por los inversionistas extran 
jeros, la balanza comercial no tuvo un saldo desfavorable. ·Esta = 
circunstancia permiti6 que la acumulaci6n de capital no se viera -
estrangulada por la carencia de divisas, como ha sucedido en la m~ 
yor parte del siglo XX. Con todo y lo favorable de esta situaci6n 
de acumulaci6n neta, el desarrollo de la econom!a y del propio sec 
tor exportador en el Porfiriato, resultaron finalmente obstaculiz[ 
dos por la brutal concentraci6n de la riqueza, el acaparamiento de 
tierras, hasta conducirlo a un callej6n sin salida. En pleno per!~ 

(5 l Rosenzweing, El crecimiento econ6mico de México entre 1876 y 
19l.O. Historia General. de M~xico en dos tomos. El Colegio de 
M~xico. M~xico,. 1984. p. 422. .,_ 
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do de la tormenta revolucionaria, la desconfianza y el temor de -
los inversionistas extranjeros provoco una fuga de recursos. La -
desinversi6n resultante (que continuar!a durante el per!odo de entre 
guerras) provoco un daño considerable a la econom!a mexicana. 

3.2. Reordenaci6n del comercio exterior, 1911-1945. 

3.2.1. Planteamiento del problema. 

En el inter!n de·las dos guerras mundiales se produjeron importan
tes cambios en el comercio exterior de México y en la vinculación 
de éste con el desarrollo econ6mico del pa!s. En parte :importante, 
és:tos cambios representan una involuci6n de las fuerzas y tenden-
.cias imperantes en el Porfiriato. Sin embargo, lo decisivo son -
los acontecimientos que responden a la descomposici6n de los lazos 
de integraci6n, interdependencia y complementariedad internaciona
les, cuyo punto culminante lo marca la gran crisis de 1929-1932. 

A causa de esas repercusiones, la econom!a mexicana evoluciona len 
tamente hacia una situaci6n de vinculaci6n menos amplia y directa 
con la econom1a mundial, proceso en el que influye de manera deci
siva, el lento pero firme retiro del capital extranjero (capital ban 
cario e inversiones mineras principalmente) y el ascenso de tendeñ 
cias proteccionstas, que adquirieron un carácter permanente después 
de la crisis de 1929. 

·Lo anterior tuvo un efecto contundente para las industrias minera 
y petrolera: éstas se hab!an desarrollado al amparo de cuantiosas 
inversiones extranjeras. Por otra parte, el Estado mexicano, ávido 
de recursos financieros, empez6 después de la Revoluci6n (y en al
gunos casos durante ésta) a elevar los impuestos aplicados a las -
actividades de las compañ!as mineras y petroleras. Estas respon-
dieron con la disminuci6n de sus inversiones y una vez que agota-
ron los recursos de más fácil acceso, emprendieron el vuelo rumbo 
a regiones más ricas en recursos minerales y con condiciones po11·
ticas menos hostiles a sus intereses. 

Como conclusi6n de todos esos acontecimientos, la econom!a mexica
na experiment6, hacia los años treinta, un profundo desgaste en su 
posici6n en el mercado mundial que le oblig6 a reemprender su cami 
no prácticamente desde cero. 

3.2.2. Exportaciones. 

A lo largo de estos tres decenios, México sigui6 centrado en el --

.. / . 
i :;.,. .... · 
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mismo eje de exportaci6n de productos minerales que hab!a desempe 
ñado durante el Porfiriato, con el s6lo añadido a su oferta de ex 
portacidn del petr61eo, producto que hab!a empezado a extraerse y 
exportarse desde las postrimer!as del Porfiriato. Aparte de eso 
no hubo otro cambio importante en la composici6n de las exporta-
cienes; de tal manera que el grueso de los ingresos en divisas -·· 
proven!an del petr61eo y los minerales, seg~n los distintos por
centajes que referiremos m4s adelante. 

El rasgo distintivo del per!odo lo aporta, sin embargo, la dec1i
naci6n de la capacidad nacional de exportaci6n de petr61eo y mine
rales, proceso en el que hay que distinguir varios momentos. En 
primer lugar, a lo largo de la década del veinte, las exportacio
nes de productos minerales, especialmente los llamados minerales 
industriales (plomo, cobre, zinc), obtuvieron niveles récord, con 
lo que superaron los máximos alcanzados a principios de siglo (en 
el caso del petr61eo, como analizaremos posteriormente, los m4xi-
mos se lograron hacia 1920). ~ 

El extraordinario crecimiento de· la producci6n y las exportacio-
nes obedeci6 a dos causas esenciales: al incremento de la demanda 
exterior, principalmente en Estados Unidos, conectada a su vez -
con el auge de la década del veinte: por otro lado, a. que las com 
pañ!as extranjeras, ante los crecientes conflictos con el Estado~ 
optaron por una táctica de exp1otaci6n a ·toda costa, maximizando 
en el corto plazo los volrtmenes extraídos. 

Durante un contado nrtmero de años se observ6 un impresionante ere 
cimiento de la producci6n y las exportaciones, pero al cabo de és 
te, pudo comprobarse el mayt1scu1o deterioro de la capacidad bási= 
ca de producci6n, que s61o habría de revertirse muy dificultosa-~ 
mente. La prueba m4s elocuente de la dec1inaci6n de la capacidad 
productiva nacional y su derrumbe frente a la competencia de otros 
pa1ses se ofrece en la gráfica 1. En ella se aprecia tanto el -
ascenso y ca!da de las exportaciones de petr6leo como el desplaza 
miento de México por Venezuela. -

En la medida en que las compañías extranjeras se hallaban empeña
das en elevar rápidamente la producci6n para maximizar sus ganan
cias y eludir un conflicto posterior con el Estado, el impacto de 
la crisis de 1929 fue a~n m4s violento, hasta ocasionar un verda
dero derrumbe de los ingresos de exportaci6n, que castig6 de mane 
ra general a la economía exportadora: desde los señores del hen~ 
quén hasta los medianos cultivadores de café en el Sureste, y por 
supuesto, aceler6 el retiro de los inversionistas extranjeros. C~ 
mo consecuencia de esta virtual catástrofe se produjo, a partir -
de los años treinta, el eclipse definitivo de la bonanza minera -
mexicana, que poco tiempo después cedi6 su primac!a a otro tipo -
de productos, en tanto que el nacionalizado petr6leo por largo P~ 
r!odo se destin6 casi totalmente a abastecer el mercado interno. 



Gr:ifica 1 

PRODUCCION DE PETROLEO EN MEXICO Y VENEZUELA, 1915-1949 • 

.... ......_ ........ MrriL 

.. 
-

• 

!/ Producci6n de petr6leo en Venezuela. 
~/ Precio del barril de petr6leo en Estados Unidos. 
!I Producci6n de petr6leo en M€xico. 

47 

FUENTE: Comisi6n Econ6rnica para Am€rica Latina, Informes Anuales. 
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3.2.3. Declinaci6n de las exportaciones. Importaciones. 

Desde principio de sj_glo el petr6leo había empezado a ocupar el. 
primer l.ugar en el comercio de exportación del. pa!s. No obstante 
esto, el. auge fue pasajero. Si el ascenso de la producci6n hab!a 
sido~mete6rico, la ca!da fue libre (véase la gráfica 1). · 

No obstante lo limitado de los antecedentes disponibles es 
apreciar el fugaz papel de las exportaciones petroleras. Ante to
do, cabe señalar que éstas representaban el 40% de los ingresos de 
exportación de 1921. En cambio l.os productos minerales, en su con 
junto, habían pasado a representar'un modesto 12% de los ingresos-:
:totales de exportaci6n. Para 1925, los productos minerales habían 
recuperado la primacía con el equivalente al 4 8% a.e los ingresos -
respectivos: en contraste las exportaciones de crudo habían dismi~~ 
nuido en términos relativos y absolutos. En real.idad lo anterior 
no es sino la consecuencia obvia del postrer auge minero de los 
años veinte y del descenso de la producción petrolera. Se observa 
rá que a mediados de los años veinte, el 88% de los ingresos por ex 
portaci6n lo aportan el petróleo y los mineral.es. Esta situación
de sobreespecializaci6n en el 4mbito del intercambio con el exte-
rior, sin duda aument6 la vulnerabilidad de la econom!a mexicana -
con las consecuencias que presentaremos m4s adelante, (ver cuadro 
5) 

Cuadro 5 

VALOR DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS ENMEXICO, 1921 y 1925 

(millones de pesos) 

1921 1925 

VALOR DE LAS EXPORTACIONES TOTALES 729 874 

Petról.eo y derivados 576 350 

Mineral.es 93 425 

Henequén 29 31 

Café 10 24 

.~lgod6n 6 8 

Otros productos agrícolas 47 34 

FUENTE: Diego G. L6pez Rosado.· Curso de historia ••• Op. cit. 
!_:>p; 4S8·y_459. 
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El enfoque de las importaciones nos permite apreciar la situación 
.de la economia mexicana y los logros alcanzados en su incipiente 
proceso áe industrialización. La importación de manufacturas re·~ 
presenta casi la mitad de las importaciones totales, en tanto que 
los medios de producción representan tres cuartas partes de estos 
dltimos. Las importaciones de tejidos constituían sólo el 10%, •· 
lo CJUe refleja los avances logrados en la sustitución de importa·
ciones desde el Porfiriato. En contrapartida, destaca el monto -
relativamente considerable de la importación de alimentos sin pro 
cesar, herencia de la crisis agrícola del Porfiriato. Algunos -
años más tarde, a fines de lad~cada del veinte, ·segt1n López Rosa
do, empezó a disminuir levemente la importación de cereales (maíz 
y trigo); a pesar de ello, la necesidad de traer alimentos del ex 
terior era aún grande y representaba un peso mayor dentro de las 
erogaciones externas (v~ase el cuadro 6) . 

Cuadro 6 

VALOR DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS DE IMPORTACION DE 

MEXICO, 1921 y 1925 

(millones de pesos) 

1921 

VALOR DE LAS IMPORTACIONBS TOTALES 525 

Materias vegetales 103 

Materias minerales 89 

Maquinaria y aparatos 68 

Tejidos y manufacturas 53 

Otras manufacturas 127 

1925 

583 

114 

98 

75 

58 

139 

NOTA: Los datos de 1925 fueron construidos efectuando estimacio·· 
nes a partir de los datos de la fuente que se cita. 

FUENTE: D.iego L6pez Rosado •. · CUrsc».··. 0.: 'Op. c·:i:t •. pp. 4.61..;463. 

Hacia mediados de los años veinte, el superávit de la balanza co·· 
mercial ascendía a 291 millones de pesos y se mantuvo en esa posi 
ci6n hasta entrada la década del cuarenta. La constataci6n de un 
saldo favorable en los intercambios comerciales pone muy en claro 
las tendencias y el carácter de la economía mexicana, o sea, una 
economía precapitalista con amplia base de recursos naturales.ex· 
portables. 
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En ese mismo sentido, la ausencia de un proceso dinámico de indus 
trialización eximia a las importaciones de la presión ascendente
que suele acompañar el llamado despegue industrial y que conclu
ye, en poco tiempo, por absorber el superávit comercial y estable 
cer en su lugar un déficit crónico en los intercambios externos.
Por supuesto, la contraparte del superávit comercial de los áños 
veinte la representaba una abultada cuenta de servicios por con-· 
cepto de regal!as y remesas de utilidades al exterior, a cargo de 
las c.ompañ!as _extranjeras. 

3.2.4. La crisis mundial: 1929. 

Para México, pa!s en el cual cerca de tres cuartas partes de la -
población vivia en el campo y donde los enclaves minero y petrole 
ro eran los centros' más dinámicos de la economia, la crisis de .. ::.: 
1929 tuvo que tener necesariamente un impacto demoledor, que reba 
s6 el ámbito del comercio exterior y se hizo presente en todo er 
sistema económico.. Entre 1930 y 1934, principalmente, los ingre
sos por concepto de exportaciones experimentaron una drástica re
ducción, que se dej6 sentir sobre los niveles de vida de toda la po
blacion, de manera directa o indirecta. 

La magnitud de esta merma obligó al Estado a emprender un progra-· 
ma de reformas que fueron tornando cuerpo lentamente a lo largo de 
las dos décadas posteriores (la aceleración de la reforma agraria 
y la nacionaliz_ación de la industria petrolera) y que actuaron co 
me una sacudida para la aletargada economta mexicana. También se 
adop~aron diversas medidas de fomento de las exportaciones, in
tentos que s6lo rindieron frutos apreciables hasta la segunda gue 
rra mundial, cuando se produjo una reacción de las exportaciones
mexicanas. 

Esta reacción constituye un episodio poco conocido y peor documen 
tado de la historia económica de México; muy rara vez se hace re~ 
ferencia al auge de las exportaciones de manufacturas livianas 
que tuvo lugar en México entre 1939 y 1945, como consecuenciapr~ 
cipalmente de las condiciones excepcionales creadas por la gue-· 
rra· .(6). 

(6) Segt1n diversos investigadores como Clark Reynolds la razón -
principal se debe a que no existen testimonios estad!sticos 
de este fenómeno. Los datos censales de la época, a cargo -
de la Se.cre:t;ar1a de Economta, no dan cuenta del acontecimie!!_ 
to, seguramente por la poca capacidad de indagación y cober~ 
tura que tentan los censos en esos años. Al respecto. véase 
del autor citado, La econom1'.a mexicana•., . su estructura t ere-· 
cimiento en el siglo XX. FCE. Mbico, 1973. En especia ei -
capitulo II, pp. SORR. 
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La conversi6n de las econom1as contendientes en funci6n de los ob 
jetivos bélicos origin6 grandes déficit de art!culos manufactura= 
dos, semimanufacturados o en bruto, que empezaron a importar ávi 

· damente. Eso signific6 · que productos textiles, prendas de 
vestir, alcohol, azdcar refinada, etc., podr!an ser colocados muy 
f4cilmente en el mercado de los Estados Unidos, principalmente. -
El hecho de que la econom1a mexicana tuviera la base industrial -

.-m!nima para responder a esta contingencia, genero un breve auge -
de las exportaciones de manufacturas livianas, que debe haber arro 
jade más de .200 millones de pesos anuales, en promedio, entre 1939 
y 1945. Sin embargo, la existencia de aquel mercado fue ef!mera 
ya que inmediatamente finalizada la guerra los pa!ses contendien
tes recuperan su autosuficiencia. 

Pese a todo, el impacto de la crisis del capitalismo mundial ha-
. b!a sido tan grande que la reacci6n experimentada por la econom!a 
mexicana se hizo irreversible: los productos mineros (y el petr6 
leo, por largo tiempo) no volver1an a ocupar el privilegiado si= 
tial que l-iab1an tenido durante siglos en el comercio exterior de 
México. 

El breve episodio de la exportaci6n de manufacturas livianas du
rante la guerra interesa en este mismo sentido, porque ilustra el 
hecho de que las condiciones para la b~squeda de un nuevo papel -
en la divisi6n internacional del trabajo exist1an, lo cual expli
ca la rapidez con la que fragu6, a lo largo de los años cuarenta, 
el proceso industrializador. 

3.3. El proceso de industrializaci6n, 1946-1960. 

3.3.1. Transformaciones del comercio exterior. 

La posguerra trajo aparejado un cambio notable en la estructura 
del comercio exterior de México y en la relaci6n de éste con el de 

· sarrollo econ<5mico del pa!s. Esto determinc5 que la problem4tica = 
que se plantea desde fines de los años cuarenta, se diferencia, en 
muchos aspectos con bastante claridad, de la corres~ondiente al --

. Porfiriato o al periodo inmediatamente anterior. 

Esta clara demarcaci6n habilita para hablar, a partir de 1945-1948, 
de la apertura de un nuevo per!odo en la evolución del comercio ex 
terior de M~xico. A su vez, los años comprendidos entre 1948 y 1957'. 
del'imitan un subper1odo espec!fico, con rasgos propios, cuyas ten
dencias entran en crisis a fines de los años cincuenta. Los diez 
o doce años subsiguientes, o sea hasta las postrirnerias de la déc~ 
da del sesenta constituyen otro subper1odo con rasgos propios, que 
expresan en general un interregno de estancamiento del.comercio e~ 

'' .\:; 
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terior de México, A partir de los años setenta hacen su aparición 
tendencias de nuevo tipo, por lo que cabria hablar de un nuevo pe
riodo cuya madurez se revela en la segunda mitad de esa década, 
con la conversión de México en el cuarto exportador mundial de pe
tr6leo. 

En referencia a la caracterización de todo el período posterior a 
1a segunda guerra mundial es ~til hacer.algunas comparaciones con 
el Porfiriato para resaltar mejor sus diferencias. En primer tér
mino, durante aquél la minería fue el sector ltder del comercio ex 
terior, acompañado de algunos productos agrícolas de importancia = 
secundaria. Sin embargo, el agotamiento de yacimientos, el retiro 
gradual de las grandes compañtas norteamericanas y el colapso expe 
rimentado con lá gran depresi6n mundial de los años treinta, debi= 
1itaron considerablemente las exportaciones provenientes de aquel 
sector. A fines de los años cuarenta una nueva categorta de pro
ductos tom6 el relevo. Se trata de las exportaciones agr!colas, -
especialmente de algodón, café, azdcar, leguminosas, frutas, etc. 
El giro fue tan radical y el eclipse de las exportaciones mineras 
tan duradero, que México experimentó por esta vta un verdadero cam 
bio en su papel en la divisi6n internacional del trabajo. 

El auge de las exportaciones agrícolas presenta una estructura muy 
diferente de la del Porfiriato. Las regiones productivas más diná 
micas se asentaban ahora en las regiones del Norte y del Pacifico 
Norte, con empresas predominantemente nacionales y escasa o decre
ciente participaci6n de capital extranjero {7), en tanto que el Esta
do mexicano aporta gran parte del capital, mediante inversiones en 
infraestructura hidráulica, de comunicaci6n y almacenamiento. 

El sector exportador de la agricultura actu6, desde la segunda gu~ 
rra mundial, como proveedor fundamental de divisas para financiar .. 
la importaci6n de maquinaria, equipo y materias primas. Sin embar 
go, su importancia e impacto muestran un comportamiento decrecien= 
te, si se toman como punto de partida los máximos alcanzados a.p~in 
cipios de los años cincuenta, o sea durante el apogeo. As!, por = 
ejemplo, en 1955, el valor de las exportaciones y las importacio-
nes equivalía al 24% del PIB, en cambio para 1960-1961, esa misma 
participación habta decrec.i.do al. 16%. Ese fenómeno estaba relaci5:!, 
nado con procesos de tnoole estructural y coyuntural: por una par
te; respondía al creciente dinamismo de las actividades producti-
vas ligadas al mercado interno en expansión y a la industrializa-
ci6n: por otra parte, ten!a que ver con el estancamiento -temporal 
de las exportaciones, sobre todo a lo largo de los años sesenta. ' 

<i) Esta situaci6n se modifica en los años sesenta, cuando las -
grandes transnacionales alimenticias hacen espectacular entra 
da en M~xico y tienen un papel protag6nico en el desarrollo·= 
de nuevos "!teros' de exportación. 
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Para garantizar la prioridad en el desarrollo del mercado inter-
no, el Estado puso en marcha una pol!tica proteccionista tendien
te a racionalizar las importaciones, ahorrar divisas y favorecer 
sobre todo la adquisici6n de medios de producci6n. El proteccio
nismo ser4 un rasgo caracter!stico de todo el período posterior a 
1a segunda guerra mundial y uno de sus principales resultados fue 
incrementar la rentabilidad de las actividades orientadas a satis 
facer la demanda interna, especialmente de la industria y los ser 
vicios. Esto apuntaba a generar una situaci6n radicalmente dis= 
tinta de la que preva1eci6 durante el Porfiriato, cuando las acti 
vidades ligadas al sector externo fueron las más dinámicas y ren
tables. 

Por otra parte, el super4vi t en el balance comercial empez6 a de·
saparecer, para dar paso rápidamente a una situaci6n deficitaria 
(v~ase el cuadro 7). Este fen6meno expresaba las tensiones deri-
vadas del proceso de industrializaci6n cuyo ritmo se hab1a acele
rado notoriamente desde la década del cuarenta. El déficit comer 
cial y la política proteccionista se co.njugaron para dar paso a 
una nueva problemática relativa al debilitamiento del tipo de carn 
bio, que se manifestaba en una tendencia hacia la sobrevaluac·i6ñ 
del peso. Las décadas del cuarenta y del cincuenta están marca
das por dos violentas devaluaciones, que expresaban directamente 
estas contradicciones. 

3. 3. 2. La s.i tuaci6n econ6mica mundi.al. 

3. 3. 2 .1. Las exportac ione.s mexicanas. 

Tras el. término de la segunda guerra mundial se conso1id6 la su·
premac!a de Estados Unidos, tanto en el comercio de importaci6n -
como en el de exportacidn . a México(S).·Las exportaciones de mercan 
c1as hacia ese pa!s promedian el 79% del total, en tanto que las 
importaciones oscilan en torno al 66% (véase cuadro 8). Por otra 
parte, a medida que el proceso de industrializaci6n mexicana se -
acelera, la vinculaci6n comercial y financiera con Estados Unidos 
se hace m4s compleja y llega a representar casi tres cuartas par
tes del comercio exterior de México. No obstante ·durante este pe 
r!odo se registran fen6menos divergentes en re1aci6n con esta te~ 
dencia, que ilustran __ la potencialidad de las exportaciones mexicanas. 

(S) La mayor parte de esta informaci6n procede de William O. 
Freithaler, México' s Foreign trade. and economic development, 
New York, 1968;y de Miguel A. Rivera· Rfos, El Comercio exte
rior de M~xico, 1948-1958. Facultad de Economfa, 1978. 
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Se trata, por ejemplo, del auge exportador del algod6n, con lo -
cual México se convierte en competidor de lbs Estados Unidos en .
ese ramo. La mayor parte de las exportaciones mexicanas de algo
d6n se canalizan hacia Japc5n y Europa. No obstante lo anterior,. 
la casi totalidad de esas exportaciones s.e comercializan a trav4!s 
de puertos norteamericanos, lo que a fin de cuentas demuestra el 
verdadero car&cter de la dependencia comercial de México .• 

Al.~OS. 

1940 

1941 

1942 

1943 

1944 

1945 

1946 

1947 

1948 

1949 

1950 

1951 

1952. 

1953 

1954 

1955 

1956 

1957 

1958 

1959 

1960 

FUENTE: 

Cuadro 7 

BAIANZA COMERCIAL DE MEXICO, 1940-1960. 

(millones de pesos) 

EXPORTACIONES IMPORTACIONES 

760 669 

660 914 

807 751 

1111 860 

1038 1348 

1237 1604 

1538 2635 

1989 3207 

2595 2950 

3389 3524 

4027 4402 

5444 7112 

5672 6984 

5059 6985 

7343 8926 

10060 11046 

11006 13396 

9084 14440 

9181 14108 

9555 12583 

9541 14831 

NAFINSA, La Eéonornía Mexicana en Cifras, 

(X"."M) 

91 

- 248 

56 

251 

- 310 

- 367 

-1097 

-1218 

355 

- 135 

- 375 

-1312 

-1312 

-1926 

-:1583 

- 986 

-2390 

-5356 

-4927 

-3128 

-5290 

edici6n 
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Cuadro 8 

EXPORTACIONES E IMPORTACIONES DE MEXICO HACIA ESTADOS UNIDOS 
(1948-1960, porcentajes del total) 

A ~.O 

1948 

1949 

1950 

1951 

1952 

1953 

1954 

1955 

1956 

1957 

1958 

1959 

1960 

s 
Porciento del total de 
las exportaciones a Es 
tados Unidos 

86.75 

86.75 

84.39 

81. so 
82.76 

77 .10 

80.47 

79.33 

78.31 

77.01 

76.99 

72. 91 

72.07 

Porciento del total de 
las importaciones a Es 
tados Unidos · 

75.34 

78.68 

86.35 

70. 44 

78.57 

72.26 

60.05 

60.65 

58. 08 

64.34 

64.43 

60.72 

61.47 

Secretaria de Programaci6n y Presupuesto, Direcci6n Gene 
ral de Estadística. 

El. crecimiento vertiginoso de las exportaciones se inicia propia
: .i:nente hacia 1948 y alcanza su apogeo en la primera mitad de la d~ 

.. cada del cincuenta, despu~s empieza a perder terreno y si bien no 
se produce un derrumbe, los valores exportados llegan a decrecer 
entre un 20. y un 30%, a principios de la d~cada del sesenta. En
.tre 1948 y 1956, la tasa de crecimiento de las exportaciones, se
gdn datos de la CEPAL, es superior al crecimiento del PIB. En -
particular hay que mencionar que la tasa de crecimiento de las ex 
portaciones agrtcolas sobrepasa el 18%, raz6n por la cual a media 
d.os de la d~cada del cincuenta, el 60% de las exportaciones est4-
representado por productos agr!colas, sobre todo algod6n y caf6. 

·.Antes de que pasemos a considerar la especificidad de los princi-

··'' 
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pales productos de exportaci6n, veamos cuáles fueron los factores 
que .se conjuntaron para producir el repentino y extraordi.nari.o au 
ge de las exportaci.ones agr!colas. En primer lugar, se trata de
un feridmeno que responde a las tendenci.as y a la coyuntura de los 
preci.os mundiales. Obs~rvese al respecto la gráfica 2, en la que 
se presenta el 1ndi.ce de precios de los productos primari.os en el 
mercado mundial. Ati~ndase de manera muy especial al fuerte i.ncre 
mento que alcanza su apogeo dos años despu~s. 

140 

,., 

.... 
'· 

Gráfica 2 

INDICE DE PRECIOS DE LOS PRODUCTOS PRIMARIOS 
EN EL MERCADO MUNDIAL 

1963 = 100 

TCDGS LOS ··-· 

4U.1Mlt•'lll)9. 

• • • • • T e 9 10 • • 

FUENTE: The Economist. Julio 7 de .1973. Tomado de Rive.ra R1os, 
Miguel A. El comercio exterior ••• Op.cit. 



57 

El. al.za de los precios mundial.es obedecía, en buena parte, a la -
coyuntura especulativa asociada con la crisis de l.a guerra de co
rea, que suscit6 una fuerte acumulaci6n de existencias en previ-
sidn de una eventual escasez y destrucción de zonas de producci6n • 

. La coyuntura alcista también tenía relación con los efectos de l.a 
segunda guerra mundial, especialmente con la destrucción de exten 
:sas zonas de producción en el Pacífico Oriental. y la consiguiente 
desconexión entre zonas de producci6n y consumo. · 

México era en aquellos años un receptor idóneo del efecto al.cista 
.de los precios mundiales de los productos agrícolas: había puesto 
en marcha una reforma agraria que s:Lgnific6 una asignacidn. eficien
te de l.a propiedad territorial. Además el Estado, como ya se di 
jo1 hab1a invertido gran cantidad de capital en obras de comunica· 
ci6n e irrigación. 

Los factores de !ndole externa e interna se conjugaron para prod~ 
.cir el mencionado auge agroexportador. Tan fuerte fue la respues 
·ta en el caso del algod6n, que México llegó a ocupar, por breve 
período, el segundo lugar como exportador mundial. 

Sin embargo,· ·estas ·mismas fuerzas se revirtieron parcialmente a 
partir de la segunda mitad de los años cincuenta. Por un lado, 
la coyuntura alcista desembocó en una elevación considerable de 

·.la producci6n mundial, muy por encima del consumo¡ por otra par-
te, conjurada la crisis de Corea, la acumulación de existencias -

· perdic5 su razOn de ser y los stocks empezaron a ser vendidos, con 
- l.os resultados previsibles sobre los precios. En una .palabra, era 

una expresi6n t1pica de sobreproducción, que contribuyó a depri
mir claramente los precios, sobre todo a partir de 1958 (v~ase --
nuevamente l.a gráfica 1). 

Hubo, por supuesto, otro tipo de razones de carefcter estructural· 
que contribuyen a la reducci6n de los precios relativos de los -
productos agrícolas. En este orden de consideraciones, cabe men
cionar en principal!simo lugar la sustitucidn de productos natura 
l.es por productos de origen sintético, como ocurrid con la produc 
cidn masiva de fibras artificiales sustitutivas del algodón. -

En el caso de los minerales metálicos el fenómeno es de otro :t.ipo, 
._aunque el efecto sea· idéntico: el reciclaje, que permite recupe-·-
rar una. parte considerable del producto ya utilizado (es el. caso 
.del. pl.omo, el cobre, el zinc, etc.). En ambos casos, el resulta
do especifico es la agudización de la competencia mundial, de l.a 
cual. México no podía salir bien librado, por su incapacidad para 
sostener ul.teriorrnente el incremento de los rendimientos agríco--
l.as · y por l.o tanto se ve obligado a ceder el terreno . ganado. a --
pa1 ses como Brasil o Turquia. 
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3.3.2.2. Composici6n. 

3.3.2.2.1. Algod6n. Caf€. 

Ademas de los factores de índole general señalados en el apartado 
anterior, el auge de la exportación algodonera se explica por la 
gran posibilidad que abri6 en 1a agricultura la apl.icaci6n en -
gran escala de fertilizantes y herbicidas químicos, que permitie 
ron ampliar considerablemente la superficie cosechada en pa!ses
de América Latina, Asia y Africa. Influye también el cambio en 
la política comercial de Estados Unido~, pa1s que opta por incen 
tivar la limitaci6n de la superficie de cultivo en su territorio 
y la acumulaci6n de existencias, con el fin de evitar la sobre-·• 
producci6n y la ca1da de los ingresos reales de los agriculto:res. 
Ello impl.ica que Estados Unidos ceda por un breve período su pa
pel como exportador mundial allanándole con ello el camino a pa! 
ses como México. -

En 1948, las exportaciones mexicanas de algod6n hab1an represen
tado s6lo el 5% de las exportaciones totales. En cambio para -·-
1956, equival1an al 30% de las mismas, año en el cual·este pro
ducto genera un ingreso de 3 mil millones de pesos (véase el cua 
dro 9). El despliegue de las exportaciones de algod6n, no es un 
fen6meno coyuntural ya que su fase ascendente se prolonga duran
te un período de casi 8 años. Sin embargo a partir de 1957, por 
las causas ya señaladas, los ingresos generados disminuyen apre
ciablemente y México es desplazado por otros pa!ses. En el si
CJU.iente capitulo veremos que no obstante ser el algod6n el pri
mer producto de exportaci6n, en la década del sesenta disminuye-. 
ron los ingresos por ese concepto, para luego estancarse. 

Gracias a la irrigaci6n y a la apertura de nuevas tierras el cul. 
tivo en las regiones Norte y Pacifico Norte del territorio nacio 
nal,la producci6n y las exportaciones de algod6n crecieron de ma 
nera casi explosiva entre 1948 y 1956 (véase cuadro 9). A media 
dos de la d~cada del cincuenta, aproximadamente, el 75% de la -
producci6n era exportada hacia l.os siguientes destinos: Jap6n, 
Alemania Federal, Reino Unido y Bélgica, pat-ses que en su conjun 
to absorb1an el 65% de las exportaciones totales del país. (9) • -

La trayectoria de las exportaciones de café presenta rasgos simi 
lares a la del algod6n. El maximo nivel fue alcanzado en 1957,
año en el cual las exportaciones de este producto aportaron mil 
300 millones de pesos, lo que signific6 el 13% de las exportaci~ 
nes totales. En el Porfiriato, como se recordara, México hab!a 

(9) Naciones Unidas• Anuario de Comercio internacional, vol. II~ 
Washington, varios anos. 
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empezado a exportar pequeñas cantidades de caf~, pero su capaci
dad de participaci6n en el mercado mundial se hal:Jia visto inhibi 
da por factores diversos. Sin embargo, en los primeros años de 
la década del cincuenta, sobre la base de las condiciones del au 
qe agrtcola en M~ico, las exportaciones de este producto se vie 
ron favorecidas por la onda alcista de los precios mundiales y = 
por la debilidad de la producci6n brasileña. 

Las exportaciones mexicanas del grano tienen su principal merca
do en Estados Unidos, que lleg6 a absorber en estos años el 90% 
de éstas. A diferencia del algod6n, las condiciones del mercado 
exterior de México evolucionaron de manera relativamente esta--· 
:ble, sobre todo gracias al acuerdo entre exportadores e importa
dores (suscrito en el marco del Acuerdo Internacional del Café)
que racionalizaba el comportamiento de los precios mundiales. -
Sin embargo, la participación relativa de las exportaciones cafe 
taleras en el total nacional disminuy6 desde fines de los años ::
cincuenta como resultado del repunte de otros productos exporta-· 
bles, corno el azacar o el camar6n. Existe otra diferencia muy -
relevante entre las exportaciones de café y algod6n en México. -
En tanto que en estas "dltimas se produjo un aumento importante -
de los rendimientos(lO)en el caso del café los aumentos de la pro 
ducci6n se produjeron, hasta 1965, a expensas del aumento de la 
superficie cultivada, el 70% de la cual se encuentra en los esta 
dos de Veracruz, Chiapas y Oaxaca. 

3.3.2.2.2. Minerales. 

Por lo que toca al caso de la actividad extractiva, insistamos 
en el señalamiento de que después de la segunda guerra mundial -
aquélla resinti6 claramente los efectos de la declinaci6n tende~ 
cial de su competitividad¡ por una parte, las grandes compañías 
norteamericanas se empezaron a desplazar desde los años veinte a 
o.tras regiones del mundo, en particular hacia América del Sur o 
Africa. La falta de inversiones y el agotamiento relativo de --· 
los recursos de mas f~cil acceso sumieron a la minería mexicana 
en un verdadero-pendiente de decadencia, con alcances de largo -
plazo. Para 1948, los productos mineros s6lo representan el 25% 
de las exportaciones nacionales, después de haber llegado a re
presentar casi el 75%. 

(10) NAFINSA, La Economta Mexicana en Cifras, ed. 1977, p. 121. 



Cuadro 9 

PRINCIPALES EXPORTACIONES AGRICOLAS DE MEXICO, 1948-1960. en 
o 

(millones de pesos) 

1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 

A. ~Rl'ACIOOm 
'lUl'ALES 2,608.8 3,299.7 4,054.4 4,850 4,878.6 4,659.9 6,134.7 8,145.9 11,015.0 9,083.7 9,173 9,369.9 9,540 

l. Al.god6n 155.3 481.6 779.7 1,177.2 1,215.1 1,143.6 1,672.0 2,365.3 3,288.4 2,128. 7 2,377.5 2,485.8 1,973.7 

2. café 103.5 229.1 334.2 402. 7 407.7 574.6 793.4 1,032.5 1,313.5 1,360.4 989 882.7 898 

3. AzGcar 126.5 113.8 25.5 50.5 167.2 167.2 114.2 130.7 68.1 211.7 291 331.7 

4. Vegetales 61.4 53.8 49.6 90.9 64.5 92.8 52.6 93.1 - - -- - 357 

5. Frutas 30.2 24.3 28.3 19.4 17.4 24.0 30 42.6 222 211.7 291 331.7 

6. Arroz 33.7 49.1 23.9 1.2 2.6 

7. Fbrrajes 29.7 34.8 59.6 49. 7 64.1 53.7 111.7 Hl.9 112 32 78 90 57 

B. otras fibras 130.4 128.5 165.9 78.4 107.6 107.6 101.8 97.7 64.4 85.9 94.1 120.9 161 

B. EXroRl'lCIOOES 
l>.GRICllIA5 'ID-
TALES 723.7 1,112.1 1,526 2,414 1,984.3 2,133 2,967.5 4,063.2 5,122.0 4,058 4,098 4,168 4, 725.0 

C. FOFCIE!ll'O B/A 27.7 35.5 37 41.5 40.6 45 48.3 49,9 46.5 44.6 44.6 44.4 49.5 

nimm: Naciones Unidas, Anuario de comercio internacional, vol. II, varios años, Washington. 

··:~. :· 
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Los principales minerales metálicos de exportaci6n fueron, en or 
den de importancia, el plomo, el cobre, el zinc y la plata. Men= 
ci6n aparte cabr!a para el caso de las exportaciones de azufre -
que tuvieron un veloc!simo despegue desde 1952, por lo cual su -
comportamiento es perfectamente distinguible del resto de los mi 
nerales. 

Las exp~rtaciones de plomo que hab!an crecido a un ritmo modera
do entre 1948 y 1955, empezaron a decrecer de su máximo valor: -
678 millones de pesos, en 1955. No obstante ello, México conti
nu6 siendo el tercer productor mundial. su papel como exporta-
dar se muestra influido por dos factores espec!ficos: la crecien 
te importancia del producto en el consumo interno, sobre todo co 
mo aditivo para ias gasolinas y para la industria automovil!sti= 
ca y de la construcci6n¡ en segundo lugar, el elevado grado de -
recuperaci6n o reciclaje del metal, que hace decrecer la impor-
tancia del plomo primario, sobre todo en los Estados Unidos, con 
los presumibles efectos nocivos para la producci6n mundial. 

En una tendencia similar a la del plomo, las exportaciones cupr! 
feras crecieron de maneraregular hasta 1956 (cf. cuadro 10)¡ sin 
embargo, luego de ese áltimo año, en el cual alcanzaron un valor 
cercano a los 650 millones de pesos, decrecieron con relativa ra 
pidez. La raz6n de este decrecimiento se encuentra en la censa= 
bida intensificación de la competencia mundial y los grandes mon 
tos de producci6n obtenidos por nuevos yacimientos de metal rojo 
en Chile, Perd, Canadá, Zaire_yZambia. 

Desde siempre, la producci6n y la exportaci6n del zinc mexicano 
han dependido en grado considerable del mercado norteamericano,
que a medida que agotaba sus propios recursos domésticos, se vol 
v!a hacia el mercado mundial con insistencia creciente. Por es= 
ta razOn, la relaci6n entre la producci6n y la exportaci6n del -
metal es muy superior a la que existe en los demás, de hecho, en 
el per!odo en estudio, se situ6 levemente por encima del 90%. 
Sin embargo, esto no salv6 a las exportaciones de zinc de afron
tar la misma tendencia decreciente que afectaba el resto de los 
productos minerales¡ eso'se explica por dos razones ya citadas, 
esto es, la falta de nuevas inversiones para la recuperaci6n de 
las vetas, y la intensificaci6n de la competencia internac·ional. 

A diferencia del resto de los minerales metálicos, el precio de 
la plata mostr6 una perceptible propensi6n hacia el alza durante 
las d~cadas del cincuenta y del sesenta, debido al agotamiento -
relativo de-los recursos mundiales. La producci6n en México du
rante el lapso considerado fue muy estable¡ en efecto, desde los 
años cuarenta oscil6, levemente, en torno a las 1 400 toneladas 
anuales¡ los valores exportados llegaron a su máximo en 195.5, 
con 362 millones de pesos. 

El azufre se nos presenta como un caso perfectamente distinto, -· 
de los minerales metálicos mencionados. La producci6n y las ex-



• 

62 

portaciones crecieron a un ritmo verdaderamente destacado, a par 
tir de 1953-1954. En 1950 se exportaban tan s6lo 641 toneladas; 
en tanto que para 1960 se exportaron 1 millón 250 mil. El auge 
se explica por la disminuci6n del super~vit de la producci6n nor 
teamericana. Esto provoc6 la afluencia de las grandes compañtas 
norteamericanas que empezaron a invertir pr6digamente en México, 
con lo que coadyuvaron a elevar la participaci6n de las exporta 

·cienes mundiales al 19% en 1·958 {11). -

Cuadro 10 

VALOR DE LAS PRINCIPALES EXPORTACIONES MEXICANAS 
DE MINERALES METALICOS 

(millones de pesos) 

A:NO COBRE PLOMO ZINC PLATA :!_7 

1948 86.51 455.63 69.81 14 6. 51 

1949 165.69 445.74 73.34 239. 86 

1950 183.59 524.12 98.35 264.17 

1951 23 9. 4 9 571.24 153.75 220.56 

1952 314. 4 o 436.28 141.82 120.31 

1953 286.82 4 51. 7 3 95.52 218.21 

1954 331.11 611.62 87.38 401. 72 

1955 528 .18 678.66 140.78 373. 02 

1956 646.00 663.81 143.39 319.44 

1957 415.11 648. 03 13 o. 74 346.27 

1958 373.30 43 9. 60 24 9. 30 327.65 

1959 355.40 378.80 307. 40 362.95 

1960 31 o. 70 4 2 o. 08 92.83 306. 30 

1961 237 .19 4 64. 05 7 o. 73 264. 62 

!/ Incluye platino. 

FUENTE: ONU, Anuario ••• OP.cit. 

cu.> w.o. Freithaler, op. cit., pp. 98-101. 

.···.·;e 
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3.3.2.2.3. Az.Gcar. Productos pesqueros. Frutas y vegetales. 

El az~car es un producto que no puede quedar al margen de este 
análisis, pese a que las mayores exportaciones del producto co
rresponden al periodo posterior. No obstante ser este un t!pico 
producto tropical, las exportaciones nacionales antes de los años 
sesenta fueron mas bien insignificantes, con un porcentaje de s6 
lo el 1.6% de las exportaciones totales. Esto se explica porque 
el mercado mundial hab!a estado dominado por los productores tra 
dicionales, como los antillanos y en especial Cuba y los africa= 
nos, quienes le cerraban el acceso a la producción mexicana. Só 
lo posteriormente, ésta vio incrementar su cuota en el Acuerdo = 
Internacional del Az~car. Como es de dominio público, las cosas 
cambiaron dr4sticamente con la reasignaci6n, en 1960, de la cuo
ta que Estados Unidos le adquiría a Cuba, en favor de México, lo 
que marc6 el punto de partida para una importante ampliaci6n de 
la colocación del azacar mexicano en el extranjero. 

Los productos pesqueros, especialmente el camarón, representan· -· 
otra categoria cuya exportación empez6 a cobrar fuerza a fines -
de los años cincuenta, prefiguranóo en cierto sentido un relevo 
de las exportaciones agr!colas. Para 1959 las ventas. de aqué
llos totalizaron unos 515 millones de pesos, muy cercano a las -
ganancias generadas por algunos de los productos minerales ya 
mencionados. Pr4cticarnente la totalidad de las exportaciones 
pesqueras se orientan hacia Estados Unidos como productos frigo
rizados o enlatados. 

Finalmente, otra categoría de productos de ascenso tardío la cons 
tituyen frutas y vegetales, los cuales aportaron una captaci6n = 
de divisas, en 1959, de unos 300 millones de pesos. El auge de 
estos rubros se relaciona en forma muy estrecha con la apertura 
del mercado norteamericano, cuesti6n perfectamente entendible si 
se considera que la comercializaci6n hacia ese destino est4 domi 
nada por filiales de empresas transnacionales. 

3.3.3. Las importaciones. 

3.3.3.1. Composici6n. 

Al igual que en el caso de las exportaciones, el fin de la segu~ 
da guerra mundial inaugura una nueva etapa por lo que se refiere 
a la tendencia y composici6n de las importaciones mexicanas. En 
primer lugar, traigamos a la memoria la r4pida desaparición, ha
cia 1946~1947, del super4vit que habia caracterizado a la econo
mía en el medio siglo anterior. Al paso de los años, se acumuló 
un saldo negativo en la balanza comercial. A su vez las importa 
e iones se ligaron de manera rn4s directa al proceso de -.acumulacidñ 
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de capital, de forma tal que las compras en el exterior de medios 
de consumo casi se desplomaron, para representar sOlo el 17% del 
total en 1960 {vease cuadro 11) • Paralelamente se produjo un ere 
cimiento extraordinario de las importaciones de medios de produc=-. 
ci6n, a medida que el pa!s entraba en la fase de adquisiciOn de -
plantas fabriles enteras, sobre todo en los renglones de la qu!mica, 
la siderurgia y la industria del autom6vil. 

Cuadro 11 

IMPORTACIONES EN MEXICO POR PRINCIPALES CATEGORIAS, 1954-1962. 

(millones de pesos) 

1954 1956 1958 1960 1961 

TOTAL IMPORTADO 680 1072 1129 1186 1143 

Bienes de consumo 124 179 225 212 229 

No duraderos 61 81 106 72 78 

Duraderos 63 98 119 140 151 

Bienes de producci6n 564 893 904 974 914 

Materias primas 
y auxiliares 250 392 384 408 378 

Bienes de capital 314 500 520 570 536 

Otros 102 

FUENTE: NAFINSA. La Economía .•• ºE· cit. p. 397. 

El valor de las importaciones creci6, durante un breve lapso, por 
encima de la tasa de crecimiento del PIB, y el coeficiente respec 
tivo se elev6 a un máximo de 11% entre 1952 y 1954. Con breves=
.1nterrupciones las importaciones crecieron hasta 1957-1958, momen 
to en el cual se inicia un estancamiento que perdurará hasta 196~ 
(un valor superior al importado en 1957 sOlo se registra en 1963). 
El comportamiento de las importaciones encuentra su explicaci6n -
en la relativamente amplia disponibilidad de divisas, originadas 
principalmente en la venta de productos agr!colas¡ sin embargo; a 
medida que el auge agroexportador conecta su l!mite y en tanto 
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otras fuentes de ingresos o empréstitos demostraban sus limita
ciones, hul:o necesariamente de sobrevenir un per!odo de "estrangu 
1amiento externo", que al limitar las :importaciones de medios -
de producción repercuti6 negativamente en la tasa de formación -
de capital. La ruptura tle este per!odo intermedio de estancamien 
to sólo se logr6 con el concurso de otro tipo de fuerzas, óistiñ 
tas a las que hab1an operado en la década del cincuenta y que se 
r4n objeto de an4lisis en el siguiente capítulo • .. 

3.3.4. El comercio exterior y el crecimiento industrial. 

Durante los años cincuenta el sector exportador desempeñó un pa-
pel que bien. podemos caracterizar como clásico, por lo que respec 
ta a su incidencia general en el proceso de acumulación de capi-·=
tal. Los ingresos en divisas crecieron con rapidez y fueron el -
medio id6neo para financiar las importaciones de bienes de produc 
ci6n. El comportamiento inicial del sector exportador era tan dT 
n4mico que permiti6 el desplazamiento de una categoría de produc=
tos en plena decadencia (los mineros) a otra con mayores posibili 
dades tanto internas corno externas (los agrícolas). -

En este proceso el proteccionismo cumple un papel esencial¡ en-su 
origen intenta servir como instrumento para racionalizar las im
portaciones y dar preeminencia a los medios de producción. El pro 
teccionismo se convierte también en un expediente para acrecentar 
la rentabilidad del sector industrial que se expande,incranen~do
se, en consecuencia el diferencial de precios internos y externos 
debe seguramente haberse incrementado a favor de los industriales 
naciona1es. 

Por ese motivo, el tipo de cambio propende a sobrevaluarse y apor 
ta un elemento de inestabilidaó que repercute en las relaciones co 
merciales con el exterior de manera crítica, particularmente en =-
1as dos devaluaciones del período (1948 y 1954). 

Aun con sus contradicciones inherentes, el sector exportador lle
g6 a financiar cerca del 75% de las importaciones hacia mediados 
de la década del cincuenta. Sin embargo, no pudo seguir jugando 
indefinidamente ese papel, debido al estancamiento de las exporta 
ciones agrícolas. Se ha insistido bastante acerca del punto: er 
mercado mundial fue evolucionando hacia una situaci6n de competen 
cia cada vez m4s encarnizada, a medida que se acercaban 1o's años 
sesenta. México no pudo adaptarse a tiempo y de modo satisfacto
rio a esta nueva situación por la ausencia de una respuesta posi
tiva en 10 que concern1a a los rendimientos agr!co1as. La conse~ 
cuencia de esto queda patente, pues rebasó el cimbito del comercio. 
exterior: un estrangulamiento de divisas que incidi6 sobre e1 ere 
cimiento industrial. 
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3 .4. La fase intensiva· de la acumu1·ac·i·6n·, 1960-1970. 

3.4.1. La nueva fase y el sector externo. 

A partir de los años sesenta surgen nuevas condiciones desde el~. 
punto de vista del proceso de reproducci6n del capital social en 
el pa!s. Parte de las transformaciones que se inician en esta dé 
cada han sido caracterizadas como la "apertura de la fase intensi 
va" de la acumulaci6n de capital(12).Con esta caracteri.zaci.6n se ::
qui.ere denotar que las pautas de la acumulaci.6n de capital pasan 
a ligarse, deci~i.va y crecientemente, a los sistemas de la gran -
industria moderna, con sus repercusiones obvias sobre la di.vi.si.6n 
social del trabajo y la mecanizaci6n de los si.stemas de pr.o.duc.;.; 
ci.6n industrial. 

Esta transformaci6n de la estructura productiva de la sociedad se 
halla irunersa en un proceso m4s amplio con impli.cacciones sobre -
la relaci6n global entre agricultura e industria y en la distribu · 
ci6nde la poblacil5n y la fuerza laboral del pa.!s. Por .. una parte; 
la producci6n industrial supera en m4s de dos veces a la .prciduc
ci6n agr!cola, constituyéndose as.! en eje de la actividad econ6mi. 
ca, en tanto que la agricultura ve descender aceleradamente su -·=. 
primac!a como 4mbito de absorci6n de la mayor parte de la pobla
ci6n econl5mi.camente activa del pa.!s. 

Las mencionadas transformaciones se apoyan en una ampliaci6n de -
la base industrial y en el traslado simult4neo de la poblaci6n ru 
ral .al medio urbano que tuvo lugar en l.os veinte años anteri.ores:
Lo que se ha dado en 11.amar la "mundi.alizaci.6n" de- la econom.!a, -
con sus correspondientes premisas financieras y comerciales, for
man parte, sin lugar a dudas, de la explicaci.6n del tr4nsi.to de -
la econom!a mexicana a una nueva fase. 

Estos procesos habr!an de generar alg11n tipo de consecuencias, po 
sitivas y negativas, en el papel que México jugaba en la divi.si<5ñ 
internacional del trabajo y, por ende, en su comercio exte.rior. -
Estas repercusi.ones efectivamente se hicieron presentes, pero su 
iinpacto en el 4mbi. to del comercio exterior de mercanc!as no _fue .,. -- . 
instant4neo, ni. tuvo el mi_smo signo que su contraparte de desarro·· 

·110 industrial. Ante todo, las exportaci.ones sufrieron un estan= 
cami.ento relativo· que se prolongó desde fines de la década -
del. cincuenta hasta mediados del siguiente decenio. Al contrario 

Ver Miguel A. Rivera R!os y Pedro G6mez S4nchez, "México, -
acumulaci6n decapita,+ ••• " Op. cit. En especial la·introduc 
ci6n. -· ·. 
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de las exportaciones, las importaciones respondieron con mayor ra 
pidez, en tanto que la compra de medios de producciOn mostraba 
una relaci6n !ntima con los avatares de la industria nacional, 
planteando el consabido problema del dese~uilibrio comercial con 
el exterior. 

El déficit comercial resultante no habr!a podido financiarse si 
el pa!s no hubiese contado con la posibilidad de endeudarse en -
gran escala en el mercado internacional de capitales, posibili-·
dad que ya era un hecho a mediados de la década del sesenta como 
consecuencia de la plétora de recursos financieros en el mundo. 
En este sentido, aunque el sector exportador dejó de cumplir en 
forma parcial el papel desempeñado durante la primera mitad de -
los años cincuen~a, o sea, la aportacidn de medios de pago inter 
nacionales para financiar las compras en el exterior de medios = 
de producci6n, el crecimiento industrial recuperó su ritmo en 
los años sesenta y s6lo se registro una breve fase de estancarnien 
to, espec!ficarnente entre 1958 y .1962. 

Por supuesto, las exportaciones en general y las agrícolas en -
particular no sufrieron un eclipse pleno; después de su momento 
descendente experimentaron una mediano recuperaci6n hacia 1-946-
1965, pero era evidente que esa recuperaci6n no Lastaba para col 
mar las siempre crecidas necesidades que derivaban de la nueva = 
fase de desarrollo industrial. Además surgió el siguiente pro
blema potencial: la creciente dependencia del crédito interna
cional obligaba a que, más tarde o más temprano, se concretase -
un aumento de los ingresos corrientes de exportaci6n, para satis 
facer el servicio de la deuda externa. 

La respuesta a esta emergente necesidad habría de consistir en -
un nuevo tipo de exportaciones: las industriales, fen6meno que -
es más bien parte integrante de la experiencia de la década del 
setenta, pero cuyos primeros pasos habremos de considerar en es
te contexto. En s!ntesis, por lo que hace a las tendencias del 
comercio exterior, la década del sesenta se caracteriz6 por la -
irrupcidn de un nuevo tipo de relacidn entre México y la econo-
m!a mundial, que girará fundamentalmente en torno a la irnporta-
cidn de capitales, a la par que el auge agroexportador se difumi 
na con relativa celeridad, lo que intensificará una situación eñ 
la que la mayor parte de los medios de pago internacionales pro
vendrán del crédito internacional. 

3.4.2. Las exportaciones. 

3.4.2.1. Transformaciones. 

con base en lo apuntado en el apartado precedente, podernos soste
ner que los años sesenta constituyen un periodo intermedio desde 
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la perspectiva del desarrollo del comercio exterior del pa1s. Los 
productos agr1colas, que habían desencadenado el auge agroexporta 
dor de principios de la década del cincuenta, en la siguiente dé= 
cada se encontraban en una situaci6n de pleno estancamiento, im
primiéndole un signo recesivo a todo el comercio de exportaci6n ·
de mercanc1as. S6lo a fines de la década se producirá una recupe 
raci6n apreciable, que se puede atribuir a la exportabilidad de = 
nuevos productos: por una parte, agroexportaciones, como frutas y 
verduras, y por otra, un modesto repunte de las exportaciones in
dustriales. En ambos casos el destino principal de las exporta--
ciones lo constituye el mercado de los Estados Unidos. Con esto 
se reafirma la dependencia comercial respecto de aquella economía, 
en taiito que el fen6meno de diversificaci6n de mercados, que con 
las exportacione!:; de algod6n, entraba en una pendient_e de clara -
decadencia. 

La explicaci6n fundamental del comportamiento descendente de las 
agroexportaciones lo proporciona la p~rdida de dinamisi:no del sec·
tor agr!cola y su progresivo rezago en relaci6n con la producción 
industrial, que se expande con mucho mayor rapidez desde 1963 (13). 
La producci6n agrícola no s6lo pierde capacidad para abastecer a 
la industria interna a precios competitivos, sino que también 
pierde capacidad para remitir sus productos al mercado internacio 
nal a precios lo suficientemente atractivos como para conservar = 
el lugar ganado en el decenio anterior. 

(13) En el escenari? -~ue se va f;r;aguando en el sector. agríco1a# -
al lado de la crisis- que .-.es propiamente la crisis del mini-·· 
fundio ejidal, tienen lugar procesos de naturaleza divergen 
te, relacionados con la vigorosa penetraci6n de las empre-= 
sas transnacionales, que hacen fructificar ciertos rubros de 
la producci6n y los somete frecuentemente a un procesamien-· 
to mas avanzado (agroindustrias). Sin embargo, la produc-
ci6n de granos básicos (excepto el trigo, por un breve pe-
r1odo) se hará a costos crecientes y en proporciones insufi
cientes en relaciOn con el consumo interno, lo que se tradu
cira en un peligroso encarecimiento del valor de la fuerza -
de trabajo. Ver al respecto Blanca Rubio, "Desarrollo capi·· 
talista en la agricultura mexicana 1965-1980", en revista --· 
Teoría y Política, Nº 10. Juan Pablos Editores. México, 
abril-junio de 1983. 
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3 •. 4. 2. 2. An:ilisis de los principales productos de exportaci6n. 

3.4.2.2.1. Las exportaciones tradicionales: algod6n, caf~, az~
car y camar6n. 

Como se puede apreciar en el cuadro 12, el volumen de las exporta 
ciones decreci6 sostenidamente entre 1956 y 1960 y s61o en 1965 = 
se consigui6 un volumen superior al logrado en 1956. Este compor 
tamiento se explica principalmente por el d~bil desempeño de las
exportacione s de algod6n cuyas causas fueron explicadas en el ca
pítulo anterior. Obs~rvese que las exportaciones algodoneras nun 
ca alcanzaron, a lo largo de la década del sesenta, un monto equ1 
valente al m~ximo de 3,288 millones de pesos (a precios corrien~= 
tes)correspondiente a 1956 (ver cuadro 1). El volumen exportado 
disminuy6 en 48% hasta 1960 y si bien, en 1966, se produjo una le 
ve recuperaci6n, ello no impidi6 que fuera un 34% m§s bajo que er 
m~ximo logrado en 1956. 



·.Cuadro 12 
·' ·1: 
..J 
o 

VALOR Y VOLUMEN DE LAS PRINCIPALES EXPORTACIONES 
TRADICIONALES DE MEXICO: 1956 y 1960-1970 

(millones de pesos) 

1956 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 

·F.xp>rtaciones 
'lbtales 
valor 10,424 10,325 11,642 12,114 12,883 14,005 14,986 14,195 15,674 17,874 17,540 
vol\Jllell 12,120 10,222 ll .. 630 ll_, 750 12,620 13,090 12,710 13,000 12,800 12,600 13,920 

............. . ... 

. Alcp15n 
valor· 3,288 2,000 2,730 2,450 2,130. 2,650 2, 770 1,800. ' 2,130 2,450 1,550 
vol\Jllell 3,823 2,000 2, 720. 2,370 2,080 2,240 2,340 1,650 1, 740 1,730 1,230. 

Azticar 
valor 65 906 581 862 1,121 914 828 1,023 1,199 1,298 1,218 
VOl\Jllell 75 897 575 836 1,047 838 745 897 1,723 1,090 966 

Clfé 
valor 1,314 897 876 614 1,189 913 1,048 753 968 915 1,076 
vol\Jllell 1,527 888 867 596 1,111 837 914 660 834 769 854 

Canar6n 
valor 247 518 623 717 561 551 657 768 620 571 786 
vol\Jllell 287 512 616 696 524 505 591 673 639 434 623 

PUml'E: Elaborado con datos procedentes de FMI, Estadísticas Financieras Internacionales. Washing--
ton, D. C. Varios n6meros. (Nota: El volumen se obtuvo deflactando los valores corrientes de las 
exportaciones con el índice nacional de precios al mayoreo, base 1960) 
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El caso de la regi6n productora de La Laguna pone en evidencia la 
situaci6n que privaba a nivel nacional. Como se sabe, esta re--
gi6n lleg6 a producir por s1 sola el 30% de la producci6n nacio-
al hacia fines de los años cuarenta; sin embargo, en los años se
senta presentaba serios problemas hidrol6gicos, causados por el -
agotamiento de los mantos acu1feros; la resequedad de los suelos 
malogr6 parte considerable de la producci6_n y desat6 una tenden-
cia alcista en los costos. 

El caso del azúcar es radicalmente distinto: el volumen de las ex 
portaciones se decuplic6 entre 1956 y 1960 (ver cuadro 12). En = 
1962, las exportaciones ascendieron de nuevo, aunque de manera -
errática esta vez, no obstante lo cual el ingreso generado por e~ 
te rubro llegó & ser, en 1970, equivalente al 78% de los ingresos 
por ventas al exterior de algodón, que segu!a siendo el m§s impor 
tante producto unitario de exportaci6n. Como se explic6 en el ca 
p!tulo anterior, el bloqueo de Cuba determin6 que la cuota de ex= 
portaci6n al mercado estadounidense de la que gozaba el pa1s cari 
beño se le asignó a M~xico. As!, entre 1959 y 1960 la cuota de = 
exportaci.6n de M~xico a Estados Unidos se elevó de 100 mil tonela 
das a 400 mil, cantidad que por cierto nunca llegó a ser cubierta 
en su totalidad por los productores nacionales (14). 

Las exportaciones de café experimentaron una reducción continua -
entre 1956 y 1963 (ver cuadro 12) y aunque se detecta una leve re 
cuperaci6n en 1964, en el resto de la década oscilaron alrededor
de los 816 millones de pesos (a precios constantes), o sea, un --
46% por debajo del máximo de 1956. En grado importante se encon
traba, entre las razones del colapso, la situaci6n de los precios 
internacionales. Como se indic6 en el capitulo precedente, éstos 
hab1an disminui:do de manera pr§cticamente ininterrumpida después -
del auge de principios de los años cincuenta, a consecuencia de -
lo cual la producción mundial se vio severamente desalentada, tor 
n~ndose relativamente inel§stica, de manera tal que cuando los iñ 
ventarios mundiales se agotaron, a principios de la década si---= 
guiente, los precios tuvieron que dispararse para lograr la reac
tivaci6n de la producci6n mundial de café. 

El camar6n representa el otro rubro destacado de la canasta de ex 
portaciones. En 1956 s6lo se exportaba un volumen equivalente a-
287. millones de pesos; seis años después esa magnitud se había -
duplicado, hasta llegar, en el año 1963, un máximo de 696 millo-
nes de pesos (véase el cuadro 12). Casi toda la exportación de e~ 
te producto fue colocada en el mercado norteamericano. El desa~
rrollo en Estados Unidos de nuevos métodos de congelaci6n en las 
postrimerías de la década del cuarenta y el establecimiento de -
una red nacional de distribuci6n en aquel pa!s elevaron de·manera 
exhorbitante la demanda interna, lo cual cre6 una situaci6n en ex 
tremo favorable para México (15). Inicialmente la primera región pr§: 

(14) w.o. Freithaler, op. cit. pag. 84. 
(15) M.A. Rivera, op. cit. pag. 52. 
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ductora en nuestro país fue ubicada en la sonda de Campeche¡ pero 
a poco andar el centro de gravedad se traslad6 al Golfo de Baja - /;. 
California, que tenía en su favor la ventaja de menores costos de 
transporte hacia.el principal adquirente. 

3.4.2.2.2. Las incipientes exportaciones industriales. 

A la conclusi6n del per.1'.odo restrictivo que medi6 entre el máximo' 
alcanzado por las exportaciones agr!colas en 1956 y mediados de ~ 
la d~cada del sesenta, pareci6 abrirse,en el caso de la dticada·-
del sesenta, una .nueva fase de estabilizaci6n y recuperaci6n de _;;. · 
los precios de los productos primarios en el mercado mundial, con 
lo cual la situaci6n del sector exportador nacional mejor6 sensi
blemente. El ingrediente principal de esa recuperaci6n fue el ru 
bro de exportaciones industriales. Aunque el desenvolvimiento iñ 
tegral del proceso correspondió a la d~cada del setenta, fue en = 
las postrimerías de ésta cuando se produjo un avance importante -
de las exportaciones de estos productos. 

CUADRO 13 

PRINCIPALES EXPORTACIONES INDUSTRIALES DE MEXICO 

Alimenticia 
Textil, calzado 

Qu1'.mica 
Equipo de transporte 
Sidertirgia 
Equipo el~ctrico 

Papel, cartón 
·Total industria 

\ con respecto a las 

exportaciones tota--

· les 

1965-1970 

.(millones de dólares) 

1965 

100 

29 

43 

2 

25 

2 

8 

264 

16 

1970 

144 

38 

81 

37 

37 

7 

20 

444 

23 

Incremento., .• 
1965-1970 

44 

31 
88 

1,7,00 

48 
250 

150 

68 
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Entre los factores de relevancia decisiva para el despliegue de -
de las exportaciones industriales cabe consignar: una amplia base 
industrial, la proximidad al mercado norteamericano y la ventaja 
comparativa en materia de costos salariales (cuatro veces m§s ba
jos que en Estados Unidos). 

Desde el punto de vista de los valores, destacan las exportacio--
nes de productos livianos: _alimento.s, textiles y calzado que jun
tos aportaron 41% de las exportaciones totales en 1970 (ver cua-
dro 13). Sin embargo, desde el punto de vista del desempeño, -
los sectores más dinámicos fueron los de equipo de transporte, -
equipo el~ctrico, papel (y cart6n) y qu1micos, o sea industrias -
de mayor grado de capitalizaci6n orientadas a la producci6n de in 
sumos o de bienes de capital. Estos sectores se habían destacado 
por su crecimiento desde principios de la d~cada del sesenta, en 
la perspectiva de satisfacer el mercado interno y sustituir impor 
-taciones. -

Las empresas exportadoras de manufacturas livianas son, por lo ge 
neral, empresas de propiedad nacional que aprovechan los reduci-~ 
dos salarios que pagan a sus trabajadores para mejorar su competi 
tividad en el mercado exterior. En cambio, las exportaciones de
manufacturas pesadas.provienen, las m§s de las veces,. de filiales 
,de empresas transnacionales que complementan la demanda interna 
con la externa para lograr economías de escala y reducir as1 el -
costo de producci6n. 

3.4.3. Las importaciones. 

3.4.3.1. Tendencia y composici6n. 

Despu~s del peligroso recorte de las importaciones que tuvo lugar 
principalmente entre 1958 y 1962, ~stas empezaron a dar síntomas 
inequívocos de recuperaci6n en los años subsiguientes, sobre todo 
despu~s de 1964-1965, con una tendencia a seguir, paso a paso, el 
crecimiento de la producci6n industrial. Respecto de su composi-
ci6n, ~sta se ajust6 al mismo patr6n del período anterior: se ma~ 
tuvo la participaci6n de los bienes de capital y de las materias 
primas e insumos. La participaci6n de los bienes de consumo pa-
reci6 estabilizarse en un patr6n cercano al 16-18% del valor to-
tal. 

Como consecuencia del sostenido crecimiento de las importaciones, 
el d~ficit comercial con el exterior se ampli6 con rapidez. Ha-
cía 1967 el valor de las exportaciones representaba el 63% del v~ 
lor de las importaciones: en cambio para 1970 solo cubr1a el 55% 
de las compras en el exterior. El crecimiento de la llamada bre
cha comercial era la expresi6n m§s inmediatamente visible del s1~ 
drome de la dependencia comercial y financiera que se empezaba a 
gestar desde los años sesenta, y que repercutirá en las sucesivas 
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manifestaciones de crisis que jalonar~n la historia del pats en 
los dltimos 15 años. 

CUADRO 14 

IMPORTACIONES DE MERCANCIAS POR CATEGORIAS PRINCIPALES 

1960-1970 

(millones de d6lares) 

1960 1964 1968 

TOTAL IMPORTADO 1,186 1,493 1,960 
Bienes de consumo 212 300 344 

No duraderos 72 86 97 
Duraderos 140 211 247 

Bienes de producci6n 974 1,193 1,616 
Materias primas y 
auxiliares 408 487 622 
Bienes de capital 570 706 994 

FUENTE: NAFINSA, La EconoÍil!a ••• Op. cit. p. 397s. 

1970 

3.4.4. Evaluaci6n de conjunto de la relaci6n comercio exterior ~· 
desarrollo econ6mico. 

Entrados los años sesenta, la econom1a mexicana a la par que se - .· 
industrializaba con celeridad en un nivel cualitativamente dis--·· 
tinto, qued6 atrapada dentro de determinadas tendencias que inten 
sificaron la dependencia comercial y financiera con el exterior.
El fen6meno del "estrangulamiento externo" s6l.o logró.neutralizar 
se con base en una polttica de creciente endeudamiento con el ex= 
terior, que avanz6 a ritmo avasallador. El ·resultado de esta si
tuaci6n fue la creciente brecha entre exportaciones e importacio~· 
nes y mayores erogaciones por el servicio de la deuda externa. P~ 
ra atenuar ese desequilibrio, el Estado procur6 alentar un n~evo 
ci.cl.o de sus ti tuci6n de importaciones, centrado ahora en bienes -
intermedios y de capital. Intent6 tambi~n promover las exporta"'.'"'"'.; 
ciones industriales con los resultados vistos. 
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La respuesta de las exportaciones industriales hasta 1970 merece 
ciertas observaciones. Despu~s del colapso de las exportaciones 
de manufacturas livianas, durante el "boom" de la segunda guerra 
mundial, las exportaciones mexicanas de esta categorta de produc
tos oscilaron en torno al 8-10% de las exportaciones totales de -
mercanctas durante los años cincuenta. Para 1965 representan ya 
el 16% y cinco años más tarde el 23%. Esto significa la apertura 
de un nuevo per1odo por lo que hace a las tendencias exportadoras 
período en el cual se empezará a expresar la condici6n de pa1s se 
miindustrializado alcanzada por M~xico. -

Por todo lo anterior, la d~cada del sesenta puede caracterizarse 
como un per1odo intermedio, que recibe tanto la influencia del de 
clive de las exportaciones agr1colas como la incipiente recupera= 
ci6n de las exportaciones industriales. La d~cada del sesenta in 
teresa tambi~n porque a partir de ella se instauran nuevas condi= 
ciones de .integraci6n de M~xico a la economta mundial. No s6lo -
nos referirnos a su condici6n de naci6n semiindustrializada, sino 
tambi~n a su carácter de gran prestatario internacional, que se -
arnpl1ará aún más durante los años setenta. 
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4. INDUSTRIALIZACION Y COMERCIO EXTERIOR EN MEXICO 1971-1985. 

4.1 Surge una nueva fase de industrialización en M~xico. 

Al iniciarse la d~cada del setenta, se pierde la forma de creci--
miento con cierto orden, que hab1a caracterizado el panorama econC5 
mico durante un prolongado periodo, para comenzar la ~poca de los= 
desequilibrios y crisis recurrentes que se extiende hasta nuestros 
d!as, y en l.a cual. es dabl.e destacar cuatro órdenes de elementos -· 
distintivos: 

a) Mientras que entre 1959 y 1970 el crecimiento del. Producto In
terno Bruto. ,(PIB) hab!a sido de 7.1%, en el per1odo 1970-1984 
el.mismo evolucionó a un ritmo del 5.0%, dato que muestra cl.a
ramente una reducción significativa en el principal indicador 
del crecimiento económico. 

b) La estabilidad de los precios que babia sido uno de l.os facto
res esenciales en el l.argo p~pceso de expansión y equilibrio, 
se pierde por completo a partir de los primeros años de l.a re
ferida década. En tanto que durante el. periodo 1959-1970 el. -
crecimiento de l.os precios llegó. a ser solamente de 3.6% anual 
en el lapso que media entre 1970 y .1984 aumentaron en una tasa ' 
anual promedio del 28%, con una perspectiva de notorio empeora·· 
miento en los años finales del período; asi,. en• 19s2, el creer .. 
miento de los precios al consumidor bordea el. ciento por cien= 
to de variación anual., situación que progresa de manera muy --
1.enta ·bajo los preceptos del. Programa Ii:unediato de Reordena;..--·. 
ción Económica. 

El d~ficit p1iblico, durante el ·per1odo anterior, se babia man~ 
tenido en niveles moderados, de acuerdo con la capacidad de fi 
nanciamiento del. Banco de M~xico y de una disciplinada políti= 
ca de endeudamiento exterior. -~partir de 1972, se rompe esta·. 
tendencia y la economía adquiere un rumbo'que l.leva al. progre
sivo endeudamiento de la nación. _/ 

A manera de ~lustración habr§ que traer a col.aci6n que si en -
1970 el. d~ficit p1ibl.ico en relación con el PIB representaba s6 
l.o el 1.8%, para 1982 babia alcanzado un contundente 17.9%~ 

Por 11ltimo, las relaciones comerciales y financieras con el. ex 
terior· en- l.os años sesenta exhibieron niveles que refl.ejaban = , 
cierta estabilidad, particularmente durante los primeros seis . 
años •. En contraposici:ón, desde finales de la d6cada, el d6fi-< · 
cit de la balanza en cuenta corriente empezó a crecer peligro~ ,, 
samente y e1 pars se vio obligado a recurrí:~ en.t~rminos ic;ua!/M 
mente ascendentes al. endeudamiento exte:r::ior para financiarlo.. .;;; 
Tal tendencia contin11a y se agudiza profundamente en el perro~; ... :"; 

• ' • • 4 • - - • - ' ... ·_ "- "'_~ ... 

·,.,;_: 
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do 1970-1982. 

En el año de 1971 hizo su aparici6n la primera de una serie de cri 
sis recurrentes, que azotarían despiadadamente al país en los si-= 
guientes años. Fue el aviso inadvertido entonces de que la econo
mía mexicana estaba entrando en período de fuertes desequilibrios 
cuya soluci6n exig!a cambios profundos en la estructura econ6mica 
del país. Dichos desequilibrios no s6lo se expresaban en los cua
tro puntos anteriores sino en otros innumerables hechos, entre los 
cuales se puede mencionar la fuerte desigualdad del ingreso (1) la 
escasez de materias primas y otros productos que en no pocas oca-
sienes repercutían sobre el buen funcionamiento de l.a industria y 
otros sectores econ6micos, etc. El. país se adentraba as! en una -
nueva fase de de~arrol.lo econ6mico y social que se manifestaba en 
todos los ~bitos. 

4.2 La evoluci6n de· l.a economía en el período 1971--1985. 

En el transcurso de los quince años que habremos de examinar en -
este apartado, l.a economía mexicana presenta tres etapas perfecta
mente diferenciadas. La primera se extiende hasta 1977 y su punto 
final lo marca l.a profunda crisis económica de ese año. En esta -
primera fase, tanto su principio (1971) como su culminaci6n se ca
racterizan por un cuadro de recesión y crisis de la econom!a, que 
contrastan con el r&pido crecimiento registrado entre 1972 y 1974, 
cuando el ritmo fue aproximadamente del 7% anual., equival.ente al -
de los años sesenta, en un compás coincidente con el. "boom'' de la 
economía mundial. Este fil.timo hecho favoreci6 la recuperación a -
trav~s de un acelerado incremento en la demanda externa como resul 
tado de la expansi6n de la economía mundial. La coyuntura mupdiaY 
se tradujo tambi~n en una pl.~tora general.izada de capital en los -
pa!ses industrializados, manifestada por la aceleración de la nece 
sidad de exportar enormes flujos de capital. La consecuencia fue
obvia:. el gobierno federal pudo, a partir de 1972, sostener una -

(1) La desigualdad del ingreso en M~xico ha sido estudiada y ex-
puesta por muchos autores. Leopoldo Solts hace constar, por 
ejemplo, el hecho de que si bien el PIB creció a un alto rit
mo durante el período del desarrollo estabilizador, la fuerza 
de trabajo con ingresos inferiores al salario m!nimo en 1970, 
era del 45%. En un sentido mAs amplio sobre la distribuci6n 
del ingreso en M~xico: se pueden consultar los trabajos de -
Ifigenia Martínez, al respecto, especialmente "La distribu--
ci6n del ingreso en M~xico: tendencias y perspectivas'!. El per 
fil de M~xico en 1980, Siglo XXI Editores. M~xico, 1970. 
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·pol!tica de incremento en el gasto p6blico real (2), con base en -
el endeudamiento externo (3). No obstante, la subsecuente rece--
siCSn, aunada a los problemas estructurales de la econom!a mexicana 
determin6 que el ritmo de crecimiento de la econom!a nacional deca 
yera considerablemente en 1975 y se desplomase al año siguiente, ~
descenso que explica porque la tasa de crecimiento promedio anual: 
para el período 1970-1976 en su conjunto, fue muy inferior a aque
lla de la d~cada inmediatamente anterior. 

La segunda fase, que empieza en 1977 incluye la conclusi6n de la -
crisis procedente y, desde 1978 hasta 1981, un nuevo auge basado -
en la canalizaci6n de los excedentes generados por las exportacio
nes petroleras y de los recursos provenientes de empr~stitos del -
exterior. En estos años, en el contexto de una inflaci6n galopan
te se registraron altas tasas de crecimiento del PIB (8.4% como -
promedio), aunque con una tendencia a que se manifestaran desequi
librios estructurales, cada vez m§s profundos y contumaces. 

La tercera fase que tiene su punto de partida en 1982, con una cri 
sis tan profunda que no tiene precedentes en la historia moderna = 
del capitalismo mexicano, present6 para el segundo semestre de 
1984 algunos indicios de incipiente recuperaci6n, pero s6lo para -
recaer en la recesi6n al iniciar el segundo semestre de 1985, si-
tuaci6n que, es de lamentar, perdura hasta el presente. 

4.2.1 Auge y crisis, 1971-1976. 

Una vez presentados, en escorzo, los componentes fundamentales de 
la situaci6n econ6rnica que habremos de revisar a continuaci6n, ca
be ubicar en forma las distintas etapas. As!,· bueno es recordar -

(2) 

(3) 

Esta tendencia al aumento del gasto pQblico que se inici6 en 
el segundo año del r~gimen echeverrista, se mantiene como una 
de las principales características del per!odo hasta 1981. -
Los gastos del erario pQblico, aumentaron a tal velocidad que 
del 21% respecto al PIB en 1971, alcanzaron 49%, diez años 
despu~s. Consecuentemente, el d~ficit fiscal dio un salto s~ 
milar pasando del 1.8% del PIB al 18%. 

Para un tratamiento m§s detallado de la deuda externa (pQbli
ca y privada), pueden verse los trabajos de Rosario Green "M!, 
xico,crisis financiera y deuda externa" aparecido en la re--
vista Comercio Exterior, vol. 33 No. 2, M~xico, febrero de --
1983 y de Isabel Molina Warner. "El endeudam.i.ento externo -
del sector privado y sus efectos en la econom!a mexicana", P~ 
blicado tambi~n en Comercio Exterior, vol. 31 No. 10, M~xico, 
octubre de 19a·1. · 
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que, en el albor de la d~cada del setenta, la economía mexicana 
empez6 a resentir un descenso de la rentabilidad a causa de1 consi 
derab1e aumento del capital acumulado a 1o largo de la d~cada ante 
rior, que había rebasado el crecimiento de la masa de gananciasW). 

La sobreacumulaci6n que de ello se deriv6 afect6 de manera princi
pal a la industria y tuvo su contraparte en la disminuci6n de la -
inversi6n en la agricultura, aspectos que aunados a las p~simas -
condiciones del mercado internacional determinaron que las exporta 
cienes agr1colas empezaran a declinar en forma notoria exacerbando 
con ello la tendencia al estancamiento del sector (que se hab1a -
presentado, como un rasgo cr6nico, desde finales de los años cin-
cuenta) y contribuyendo a acentuar el déficit de la balanza corner-
cial. 

La situaci6n se tornaba igualmente crítica en otros rubros que ha
b!an asumido tanta o mayor significaci6n para el desarrollo capi-
talista, corno la importaci6n de mercancías y servicios, el déficit 
del sector p(iblico y el endeudamiento externo. En 1971, 1a econo
m!a mexicana se vio afectada por diversos factores de orden coyun
tural que, como explicábamos, se habían sumado a los de índole es
tructural que se venían arrastrando desde hacía algunos años. En 
primer lugar, destaca entre aquéllos la recesi6n de la economía -
norteamericana, producto de su pérdida de competitividad en el rner 
cado internacional. Este hecho se tradujo, en el caso de México,
en una importante caída de la demanda externa. Demás está decir -
que las repercusiones amenazaron con paralizar el sector exporta-
dor y extender sus efectos a diversas ramas de la economía, lo que 
provocaba una caída en la inversi6n, la producci6n y el desempleo. 
La pérdida de dinamismo de la economía estadounidense signific6, 
as!mismo, un aumento del proteccionismo, cuesti6n que agudiz6 la -
caída de las exportaciones agrícolas mexicanas. En compensaci6n -
relativa habrá que indicar que el rápido encarecimiento de la mano 
de obra en el vecino país había contribuido a impulsar el estable
cimiento de plantas maquiladoras o de ensamble en la zona fronteri 
za, fen6meno que tendi6 a mitigar los desequilibrios externos. -

Ante la crisis, el régimen del presidente Echeverría aplic6 en su 
primer año de gesti6n una política francamente recesiva, basada en 
un sustancial recorte del gasto pGblico, para poner en práctica 
posteriormente, a partir del año siguiente, una política expansio
nista orientada a reactivar el ritmo del crecimiento econ6mico, -
tendencia que será seguida por su sucesor hasta 1981. Esta polít1 
ca se encuadr6 dentro de una tendencia hacia la mayor participa--
ci6n del Estado en la economía, que termin6 por canalizar una masa 

(4) v~anse al respecto 1a explicaci6n sobre este aspecto que Mi-
guel A. Rivera y Pedro G6mez dan en sus ya citados art1cu1os 

· de la revista Teoría y Pol1tica en especial los nGmeros 2 y -
7 /8. 

~ ·.,, .. 
' ,., >. :t<~~:.~~~ 
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creciente de recursos, para apoyar la expansi6n de la producci6n, 
dada la acentuada declinaci6n de la inversi6n privada que propi--
ciaba la baja rentabilidad del capital. Esta pol!tica estatal que 
dur6 cerca de una d~cada, es impensable en otras condiciones que -
no fueran la indicada sobreabundancia de recursos financieros en -
el mercado mundial de capitales, los cuales encontraron en México 
condiciones muy favorables para establecerse. 

Tras esta digresión, señalamos que impulsada por el programa de ex 
pansi6n de la inversi6n pública y del gasto corriente, la econom1a 
se recuper6 en 1972 y la tasa de crecimiento del producto se mantu 
vo en un buen nivel hasta 1974 (cerca del 7% anual). Al año si--= 
guiente, en un contexto de aguda inflaci6n, incremento de las ta-
sas de interés y marcado decaimiento de las exportaciones, la tasa· ' 
de crecimiento de las exportaciones empez6 a disminuir, hasta re-
presentar tan sólo un 2% en 1976 (5). 

El fracaso de la pol!tica expansionista se explica, entre otras ra 
zones, por contradicciones que generó el propio proceso econ6mico; 
las cuales se expresaron en la tendencia a la sobreacumulaci6n, en 
el desequilibrio del comercio exterior y en la orientaci6n y d~fi
ci t de las finanzas públicas, a pesar de que, simultáneamente, se 
registr6 un enorme avance de las ex~ortñciones incustriales, al pa 
sar su participaci6n dentro del total exportado de un 12% en 1960-
al 52% en 1975, como resultado del r§pido desarrollo industrial, -
la abundancia de mano de obra, los ventajosos subsidios ofrecidos 
a los exportadores, los altos precios y la favorable demada rnun--
dial existente hasta 1972. No obstante, el carácter intensivo del 
desarrollo en la econorn1a capitalista, hizo necesaria también una 
poderosa expansión de las importaciones de insumos, maquinaria y ~ 
equipo, elementos imprescindibles no s6lo para mantener el creci~;;,. 
miento de la industria sino al mismo tiempo, para sostener el ere~ 
cimiento de las inversiones públicas. En consecuencia, el coefi-
ciente de importaciones se elev6 entre 1970 y 1975, aun§ndose a -
las presiones generadas por el servicio de la deuda externa para -
actuar sobre el déficit en la balanza en cuenta corriente y, por 

(5) Estos datos corresponden a la primera versi6n que sobre la -
evoluci6n del PIB y de otras variables macroecon6micas presen 
t6 el Banco de México. Corno es sabido, estos datos fueron rno 
dificados cuando quedó como responsable de ellos la SPP. Con 
estos cambios el año m§s crudo de la crisis fue, según la --
primera versión, 1976; de acuerdo con la segunda, 1977. Re-
sulta interesante resaltar, que la segunda versión permite -
presentar el llamado "bocm" de 1978-1981, m§s impactante que -
cuando se analiza de acuerdo con la primera versi6n, lo que 
plantea la posibilidad de que las modificaciones tuvieran, c~ 
mo uno de los elementos que la motivaron, un interés pol1t:ico 
por parte del. gobierno de aquel entonces. · 
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consiguiente, sobre e1 monto de 1a deuda externa. 

El ritmo de acumu1ación en 1os años 1972-1974 repercuti6 sobre e1 
comercio exterior y dada la recesión que se present6 en el mercado 
mundia1 desde fines de 1974, se inici6 la dec1inaci6n de la deman
da externa y de 1os precios mundia1es; empeor6, por este hecho, e1 
desequi1ibrio de 1as cuentas, con e1 exterior. Desde las perspec
tivas de la hacienda pública, 1as reformas impositivas y los incre 
mentes de las tarifas en los servicios públicos resultaron insufi= 
cientes para elevar 1os ingresos a un nivel que permitiera finan-
ciar una inversi6n ptib1ica y un gasto corriente en sostenido aseen 
so, 1o que presion6 en el sentido de un mayor endeudamiento ptibli= 
co, situaci6n que a largo p1azo derivaría en el pago de cuantiosos 
intereses. 

Aunado a esto, la crisis fisca1 sufrió un indiscutib1e empeora--
miento como resu1tado de1 car~cter del sistema tributario mexicano, 
el cual hace depender el volumen de los impuestos del ritmo y ni-
ve1 de 1a actividad econ6mica (por cuanto casi la mitad de 1os im
puestos son indirectos). Que la economía mexicana había recobrado 
su dinamismo en 1972-1974, era un hecho de por sí indesmentible. 
Asimismo, 1o era que e1 origen de esto respondía en gran parte a 
1a posibilidad de1 Estado de disponer de fondos externos e ínter-
nos que financiaran la política expansionista. En 1o concerniente 
a 1a política de captación de recursos internos, no es est~ril --
apuntar que en 1975 e1 sector público absorbi6 e1 41% del tota1 -
del cr~dito otorgado por la banca central y la privada, hecho que 
agudiz6 1a crisis fiscal y las presiones inflacionarias. Estos -
factores se venían a sumar con la sobreacumu1aci6n y empezaron a -
jugar como fuerzas recesivas sobre el comportamiento de la econo-
mta mexicana. Finalmente, la crisis se precipitó a resultas de un 
repentino endurecimiento de las condiciones del cr~dito internaci~ 
nal, suscitado por e1 enorme elevamiento de los pasivos mundiales, 
e1· encarecimiento de 1os energ~ticos y la recesi6n mundial. 

A lo largo de 1976 y especialmente en 1a primera mitad de 1977, la 
economía mexicana se mostr6 notoriamente deteriorada por los efec
tos de la recE!si6n en las principales economías capita1istas. En 
esta crisis, se observó una caída del producto interno bruto y un 
crecimiento muy lento de la producci6n industrial, sólo levemente 
superior al que se había registrado en el año anterior. Sin em--
bargo a la par, se dio una reducción del d~ficit comercial exter-
no, inf1uido en parte por los altos precios del caf~ a nive1 inte~ 
nacional, y por el incremento de las exportaciones petroleras, Y 
e.nparte, por el correspondiente descenso en las importaciones de -
bienes de capital, como secuela de la caída en la inversi6n. 

Sin embargo, no todas 1as cosas se presentaban con un cariz negat~ 
vo. Entre tanto, en estos años, la economía norteamericana no s6-
lo había logrado salir de su estancamiento sino que a1canzaba, jll!l 
to con Jap6n, una de las m§s altas tasas de crecimiento de1 mundo 
industrializado. 
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Tal como expres§bamos, en la crisis de 1976-1977 confluy6 una im-
portant!sima restricci6n del crédito internacional, y como México 
se hab!a ·convertido en uno de los prestatarios mSs importantes en 
el mundo, se vio obligado a aceptar el programa de estabilizaci.6n -
del FMI como garante de la banca internacional pri.vada, cuyos obje . 
tivos pri.nci.pales gi.raban en torno de la disminuci6n del gasto pd= .. : 
blico, los salarios y de la inflaci6n. 

Todo parecía indicar que la política de austeridad con la que ini
ció su sexenio el régimen de José L6pez Portillo era nada menos -
que la hora de un profundo ajuste. Nada de ello sucedi6 en defini : 
tiva, gracias a que en el inter!n los precios del per6leo se ha--= 
b!an multiplicado en el mercado internacional, lo que abri6 la po
sibilidad de una recuperaci6n, en el corto plazo, como fruto de --
los grandes yacimientos petrol!feros con que contaba el pa!s. 
Adem§s, también contribuyó a dilatar y posponer en reestructura--
ci6n de la econom!a mexicana el hecho de que ésta se viera favore- ·· 
cida por la reactivación productiva de los Estados Unidos, a re--
sul tas del gran intercambio que se lleva a cabo con dicho pa!s (en 
tre 60% y 70% del comercio exterior). Ambas situaciones atenuaroñ 
en el corto plazo las presiones sobre la balanza de pagos y alenta 
ron 1a recuperación de la econom!a mexicana. 

4.2.2 Recuperación y auge, 1978-1981 •. 

Entre 1978 y 1981, la economía mexicana vive una nueva e intensa -
fase de auge económico, auspiciada por una pragm&tica y decidida -
política estatal de apoyo a la i:nvers:Lón (6). La extensión y pro
fundidad de auge estuvo impulsada y delimitada por el ''toan" petrole 
ro, en grado tal que se desenvolvió de manera excepcionalmente bo= 
nancible a medida que aumentaban los precios internacionales del -
petr6leo y, consecuentemente, los ingresos por exportaci6n. 

El desarrollo de la producción de hidrocarburos adquiri6 papel pre 
ponderante, hasta convertirse en el eje de la acllmulaci6n. . La im= ·· 
portancia del auge petrolero respecto del desarrollo económico se 
podr!a englobar en cuatro aspectos:. soporte financiero de la polf. 
tica de subsidios a la acumulaci6n de capital; proveedor de finan~ 
ciamiento para la expansi6n de las importaciones de bienes de cap~ 
tal necesarias en el naciente auge econ6mico;· aval del crédito ex
terno, y finalmente, propulsor de la acumulación para una gama de 
actividades afines o complementarias: siderurgia, maquinaria Y -
equipos de construcción, actividades encaminadas a aumentar la ef~ 
cacia en la producción petrolera y sus derivados, etc. En conse-
cuencia, la magnitud de la plataforma de producci6n y exportaci6n 

Para un análisis de este período véase:. "Petr6leo y política 
e·cc:m·&nica ante Ta cri'sis en México: 1976-1982", Tesis profe~ 
sional de Laura Dur!n e Itzia Pérez, Facultad de Economía, • 
UNAM. M€xico, . .1983. 
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de petr6leo fue mecanismo principal de la sustentaci6n del auge -
econ6mico. 

En 1978, el precio promedio de exportaci6n del crudo mexicano era 
de 13.2 d6lares por barril. En diciembre de 1980, despu(!;s de 
tres años de crecimiento sostenido, los precios alcanzaron su cfis-

., pide: el crudo ligero de exportaci6n cost6 38. 5 d6lare s por ba--
rril y el crudo pesado (maya) lleg6 a 34.5 d6lares por barril. 

El Estado, con todos los instrumentos de intervenci6n a su alean-
ce, impuls6 el auge econ6mico hasta el l!mite de sus posibilidades 
y trat6 de encauzarlo; para ello se establecieron est!mulos fisca
les y subsidios de amplia cobertura, que concluyeron por favorecer 
prácticamente a •todas las actividades econ6rnicas relevantes. La -
pr6diga pol!tica de subsidios le imprimi6 a la acumulaci6n de cap! 
tal un ritmo excepcionalmente r~pido, que tuvo su apogeo en 1979, 
cuando el crecimiento del PIB present6 un nivel r~cord del 9.2%, -
y la inversi6n alcanz6 el 26.2% del PIB, lo que pas6 a ser uno de 
los mejores años en toda la historia del capitalismo mexicano. 

El acelerado crecimiento de la producci6n y la inversi6n en el pe
r!odo 1978-1981 tuvo lugar en el contexto de una gran lucratividad 
del capital en operaciones. En 1980, la expansi6n fue aún r~pida 
pero ligeramente inferior a la de 1979 (el PIB descendi6 de 9.2 a 
8.3%). 

1976 

1977 

1978 

1979 

1980 

1981 

1982 

Cuadro 15 

RELACION ENTRE LOS INDICES DE PRECIOS AL CONSUMIDOR EN LA 
ECONOMIA MEXICANA Y EN LA ECONOMIA MUNDIAL, 

1976-1982 

(1976 = 100) 

(a) (b) (b) . (a) X 
MUNDIAL MEXICO 

100 100 100 

111 129 116 

122 151 124 

137 179 131 

152 226 149 

166 289 174 
. 178 575 323 

100 

FUENTES: Estimaciones propias con base en datos del Banco de M(!;xf, 
co. rnforme Anual, Varios años; · y FMI, International
Financia! Statisti·cs, 1982. 
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Lo más significativo del cambio de ritmo entre 1979 y 1980, fue -
el severo recrudecimiento de las presiones inflacionarias: la va-. 
riaci6n anual de los precios pudo calcularse en un crecimiento del 
18.2 al 26.3%. 

Hacia 1981, con una tasa de crecimiento levemente superior a la 
del año precedente, parec!an haberse estabilizado las presiones 
flacionarias. Sin embargo, la mantenci6n de un r§pido ritmo de 
crecimiento hab!a pasado a depender, por la persistencia de las 
presiones inflacionarias, del otorgamiento de una masa creciente -
de subsidios como condici6n inexcusable para sostener la rentabil~ 
dad capitalista. -

Por lo que se réfiere a la influencia de la econom1a mundial, ha-_; 
brá que señalar que en este per!odo ella incidi6 de una doble mane 
ra: por un lado, favoreci6 el auge al generar una gran afluencia = 
de capitales que, en tanto coincidi6 con la alta cotizaci6n en los 
mercados internacionales del petr6leo, posibilit6 la sobrevaluaci6n 
del peso frente al d6lar y fue, en definitiva, el expediente que -
hizo posible posponer la devaluaci6n. Por otro lado, las tenden-
cias recesivas internacionales se ahondaron, para entrar en franca 
crisis durante el segundo semestre de 1981, hasta supeditar a la -
econom!a mexicana y provocar la abierta manifestaci6n· de los exa-
cerbados desequilibrios estructurales en una crisis, cuya profundi 
dad superar!a a la que se hab!a gestado, coet§neamente, en el res= 
to del mundo capitalista. · 

La devaluaci6n se gest6 gradual pero ineluctablemente conforme el 
desenvolvimiento del auge econ6rnico generaba presiones inflaciona
rias que ampliaban la brecha entre el ritmo de crecimiento de los 
precios en México y el resto del mundo. La devaluac.i.6n hab!a ar-
canzado un nivel del 50.0%, porcentaje que, bien puede decirse, -
marchaba en relaci6n directa con la profundidad de la crisis, de -
la cual era resultado, pero tambi€n al mismo tiempo alimentaba un 
ampl!simo proceso especulativo. 

Por esta raz6n, antes de su estallido abierto, el mal se manifest6 
preliminarmente, en febrero de 1982 con la devaluaci6n1 para ese -
entonces la crisis hab!a empezado a expresarse en alt!simo déficit 
fiscal, precipitado deterioro de la balanza de pagos e inflaci6n -
igualmente acelerada. La crisis internacional, por su parte, exa
cerb6 el proceso a medida que las tendencias recesivas mundiales 
induc!an el descenso en la cotizaci6n del petr6leo (7) y elevaban -
las tasas de interés. 

(7) Adem!s se suma el hecho de que los grandes consumidores de ~ 
tr6leo hab!an empezado a disminuir su consumo o bien a crear 
reservas estratégicas para prever un posible boicoteo de los 
pa!ses productores. 
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Para fines de 1981, la devaluaci6n del peso frente al tipo de cam
bio del d61ar vigente en 1976 alcanzaba un 30%. Era evidente que 
la relaci6n de intercambio entre las monedas expresaba una sobre-
valuaci6n del peso, y prácticamente todos los estudiosos de la eco 
nom!a mexicana as! lo consideraban. Los precios en el mundo ha--= 
b!an aumentado entre finales de 1976 y el año de 1981 en un 66%, -
mientras que en M~xico lo hab!a hecho en ese mismo lapso en un 
189%. De acuerdo con esto; el peso requer!a una devaluaci6n del -
74% respecto a los niveles de 1976, a efecto de evitar la sobreva
luaci6n (8) y la p~rdida de competitividad en el mercado interna-
cional. 

En atenci6n a factores tanto hist6ricos como de prestigio pol!tico 
excepcionalmente importantes en un año electoral, el gobierno se -
empeñ6 en hacer de la estabilidad cambiaria (esto es, un ajuste -
controlado y gradual de la paridad frente al d61ar) un objetivo -
prioritario de su política econ6mica, en medio de condiciones cre
cientemente adversas. En ese senti.do la devaluaci6n, de ser resul 
tado del fuerte incremento en los precios, abri6 el camino a un -= 
proce.so inflacionario a1in más intenso que el vivido en los años pa 
sados (en el año de la gran devaluación, 1982, la inflaci6n lleg6-
a 98 .8%, cifra sin precedente. en la fase instituci.onal de la revo-
1uci6n mexicana). Agr~guense a esto la reducci6n del. gasto pdbli
co der·ivada del intento de reducir el d~ficit fiscal como porcenta 
je del PI"B en atenci6n a la pol!tica de ajuste promovida por el -= 
FMI, las presiones especulativas y la fuga de capitales (principal 
me·nte hacia Estados Unidos donde en esos meses se hicieron fue·rtes 
desembolsos en las compras de bienes ratees y otros negocios espe
culativos), y se entenderá el derrotero que siguió la econom!a me
xicana hacia la más profunda crisis, en una trayectoria que termi
n6 por alejar toda posibilidad de recuperaci6n en el corto plazo. 

4. 2. 3 La crisis, 1982-1985 • 

Tal cual se ha expresado en 1982 se pone en evidencia una vertigi
nosa ca!da de la econom!a mexicana, luego de cuatro años de soste
nido auge. Esta situación, por supuesto, no puede ser explicada -
solo por la severidad de la recesi6n mundial, el acelerado incre--

(8) Los datos manejados por Miguel Angel Rivera R. no coinciden 
plenamente con los nuestros; según sus estimaciones, el pe-
so se encontraba sobrevaluado para 1981 en un 30%. V~ase 
su articulo "Devaluaci6n y Crisis", en LC,c. cit. 
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mento de las tasas de interés y la ca!da de la demanda mundial del 
petr6leo, como lo pretend!an, en un primer momento, los c!rculos -
gubernamentales. 

Para entender el profundo deterioro de la econom!a, situaci6n que 
adn perdura en su incertidumbre, es preciso centrar la atenci6n so 
bre el conjunto de contradicciones que marca y determina la actua= 
ci6n del Estado mexicano. Estas contradicciones constituyen una -
extensi6n de las caídas en las ganancias y mantienen con respecto 
a éstas una interacci6n permanente. La profunda crisis iniciada ~ 
en 1982 se ahond6 bruscamente debido, entre otras cosas, al reduci 
do grado de control que logr6 el Estado sobre un caudal de facto-= 
res, algrado que en esos meses (sobre todo a mediados del 82) no -
era inusual escuchar que ~ste había llegado a perder la soberanía 
de su propia moneda¡ hecho que fue auspiciado y profundamente exa
·cerbado por la caída en los precios del petr6leo, la escasez de -
créditos y el brusco aumento de las tasas de inter~s a nivel inter 
nacional. 

Tras el golpe que signific6 la devaluaci6n de febrero de 1982, el 
gobierno vio multiplicarse las dificultades para obtener nuevos em 
préstitos internacionales, como resultado del progresivo agotamieñ 
to de su confiabilidad como sujeto de crédito. Esto ~e manifest6-
con patente claridad a mediados de 1982, cuando se hizo pública la. 
negativa de la banca privada internacional para satisfacer el prés 
tamo sindicado que había solicitado el gobierno mexicano con el -= 
prop6sito de hacer frente a la escasez de reservas que enfrentaba 
el Banco de México en esos d!as, única dimensi6n en la cual la cri 
sis fue aceptada por voceros gubernamentales, s6lo después se reve 
laría que esto era la punta del iceberg que había aparecido frente 
a la nave de la econom!a mexicana que parecía navegar apaciblemerite. 

Los cambios habidos en las carteras del gabinete econ6mico intenta 
ban establecer un programa de saneamiento de las finanzas públicas. 
Este programa representaba un compromiso con la banca internacio-
nal y quedaba materializada en el acuerdo firmado con el FMI. De
finía cinco propuestas de aplicaci6n inmediata y su supervisi6n -
continua que se extendería hasta 1985 (9). Estas cinco propo.sicio
nes planteaban:. a) la reducci6n del déficit fiscal, que debería -
bajar de 16.5% del PIB en 1982 al 8% en 1983, al 5.5% en 1984 y a 
3.5% en 1985¡ b) la liberaci6n general de precios y la elimina-~-

(9) Negociaciones con el FMI y la carta de intenciones firmada -
por el gobierno mexicano. EXcél.sior, 9 de septiembre, 14 de 
octubre y 11 de noviembre de 1982. Banco de Méxi:.co •· R.e·sumen 
de 'tndi:ca:dores· a·gregados. de la economía. México, marzo .. de 1985. 
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ci6n de subsidios en los bienes y servicios producidos por el sec
tor pdblico; c) el control de la inflaci6n mediante una discip1i
na estricta en la emisi6n monetaria y el establecimiento de topes 
salariales para "contener la expansi6n de la demanda";-· d) la fija 
ci6n de ti-pos de cambio realistas, que reflejan la -escasez relati= 
va de divisas y las condiciones reales de competitividad con el ex 
terior y, e) el mantenimiento de las tasas de inter~s bancario en 
.~iveles satisfactorios para estimular el ahorro. El cumplimiento 
de esos cinco puntos, sería objeto de una supervisi6n permanente -
por parte del FMI, el cual daría la autorizaci6n, en su caso, para 
que el país recibiera los fondos externos. 

El año de 1983 implic6, en todos los sentidos, una agudizaci6n del 
proceso de deterioro econ6mico comenzado un año antes. Esto se -
observa, palmariamente en los principales indicadores econ6micos: 
ast, por ejemplo, el PIB pas6 de -0.5% de crecimiento en 1982 a 
-5.3% en 1983. 

Recordemos que una de las fuerzas fundamentales del crecimiento de 
la producci6n, en el período de 1978-1981, había sido el cr€dito y, 
una vez que la disponibilidad interna de dinero empez6 a escasear, 
la gran mayoría de las grandes empresas hubo de recurrir, indefec
tiblemente, al crédito externo. El resultado de ello fue que la -
deuda externa privada se triplic6 entre 1978 y 1981, progreso que 
rebas6 con mucho el crecimiento de la producci6n industrial. Las 
dos devaluaciones de 1982, que significaron una variaci6n en el ti 
po de cambio de mSs del 500%, elevaron de manera exorbitante el pe 
so de 1a deuda externa de las empresas, a un extremo desconocido -
en la economía mexicana. 

Febrero de 1982 marc6 la primera gran devaluaci6n después del auge 
de 1978-81; entonces, el servicio de la deuda, se troc6 en una ver 
dadera cat4strofe financiera, que provoc6 la "quiebra t~cnica", en
las principales empresas del país. La comprobaci6n de lo dificil 
de la situaci6n llev6 a encender las señales de alerta en la econo 
mta: acorde con esto el gobierno federal decret6 recorte en el -= 
gasto pdblico y el aumento de los réditos, medidas ambas que inte!!_ 
sificaron y prolongaron los efectos de la recesi6n econ6mica hasta 
1983. En ese año, el gasto p~blico se redujo en un 15%, a diferen 
cia de lo ocurrido entre 1978 y 1981, y aun en 1982, cuando su rit 
mo de crecimiento fue superior al del PIB. Correlativamente, las 
tasas de interés bancario tuvieron un alza considerable, de modo -
tal que las tasas "pasivas" -las que pagan los bancos-llegaron a 
un mSximo cercano al 60%, hacia finales de 1983, en tanto que las 
tasas "activas" -las que los prestatarios deben enterar a los ban-
cos- ascendieron hasta el 90% anual. Aunque la inflaci6n suscit~ 
ba que las tasas de inter~s real oscilaran en torno de cero, la -
catda de las ventas y la situaci6n derivada de la fal~a de 1iqui-
dez en las empresas industriales y comerciales hicieron que, a pe
sar de ello, no se experimentara un alivio efectivo. Prueba de 1o 
dicho es que a pesar de que los bancos tuvieron, a lo largo del -
año que consideramos, un exceso extraordinario de liquidez, "dnic~ 
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mente el 25% de los fondos que entraban a los bancos se canaliza-
ban en esa dirección" (10), esto es, en favor de las empresas que 
afrontaban acuciantes problemas de caja. 

Desde el segundo trimestre de 1984 se hicieron presentes fuerzas -
econ6micas reactivadoras que influyeron sobre la producci6n y for
maci6n de capital. En consecuencia, se revirti6 la tendencia de-
presiva en el PIB -·segG.n datos del Banco de M€xico la reactiva--
ci6n fue de un 3.5% en 1984, cifra importante si se le compara con 
laca1da de -5.3% que se hab:ía registrado un año antes. En esto- .. : 
influy6 que atin en plena recesi6n tres ramas fundamentales de la -
industria, de elevada composici6n de capital, hubiera mantenido Su 
crecimiento: petróleo, la petroquímica y la energ:ía el~ctrica, -
que por ser paraestatales no dependían de criterios directos de -
rentabilidad como suced:ía, en cambio, con las empresas privadas. 
Además de las ramas mencionadas, la producción agrícola manifestó 
un crecimiento durante aquel año, en parte gracias al efecto ben~
fico del aumento en los precios de garantía. A esto se agreg6 que 
otras actividades tarnbi€n registraron tasas de crecimiento modera
dos a lo largo de 1984, pero en todo caso superiores a las de 1983: 
tal ocurri6 con miner:ía, productos químicos, papel y celulosa. Fi 
nalmente, hubo un tercer grupo de actividades que si bien consi--= 
guieron detener su ca:ída no por ello recuperaron sus niveles ante
riores a 1982: metalúrgia básica, automotriz y construcción. ·En 
todos los casos mencionados, con excepci6n de la energía el~ctrica 
y la construcción, la reactivaci6n dependía de la exportación, que 
permit!a a las empresas sacar su "stocks'' acumulados y elevar el gra _:r 

do de utilización de ·su capacidad instalada (véase el cuadro 16).-

El cuadro permite apreciar tambi€n que las ramas productivas -
que se restablecían con mayor rapidez eran precisamente las de ma
yor exportaci6n. Con excepci6n del petr6leo, casi todos los ru--
bros generales de exportación registraron un significativo creci-
miento, de modo que de haberse concretado el crecimiento estimado 
en 1984, las exportaciones se habrían situado, probablemente, por 
encima de los máximos logrados en los años de 1980-1981. 

En este orden de apreciaciones hay que _tener presente que las ra-
mas líderes de la recuperación se hallan orientadas hacia el merca 
.do exterior y presentan altos niveles de tecnología, hallándose -= 
controladas por el capital monop6lico lo que hace que aumente su -
tendencia hacia la centralizaci6n del capital. 

En medio de la crisis, el Estado logró en 1984 una estabilizaci6n 
coyuntural de la situación. Sobra decir que la leve recuperación 
coincidi6 con un gran deterioro en el poder asquisitivo de los ---

(10) Miguel Angel Rivera. Crisis y reorganización del capitalismo 
mexicano. Tesis de maestría, DEP. Facultad de Economia, UNAM •. 
M~xico, mayo 1985. p. 250. 
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asalariados y con una febril actividad de la bolsa de valores. Por 
un lado, la reactivación de la economía estadunidense, con su fuer 
te demanda de importaciones, contribuyó a alimentar un fugaz auge
exportador que sit6a tentativamente los ingresos, por la venta de 
mercanc!as al exterior, en un nivel superior al de 1981, o sea en 
unos 24 mil millones de d6lares (11). 

Con ello, las manifestaciones m§s agudas de la crisis parecían ya 
"bajo control", a s6lo un año de haberse experimentado la anotada 
caída r~cord del PIB (-5.3% en 1983). Coherentemente, el d~ficit 
fiscal se redujo en aquel año, a cerca del 8%(en 1984). La espiral 
inflacionaria, se situaba cerca del 60% y las expectativas de que 
ese peligro no resurgiría en el corto plazo parecen haberse difu-
minado despu~s de que 1985 terminara con un índice similar. La -
contumacia de este fen6meno parece tanto más grave cuanto que en -
el 6ltimo trimestre del año pasado se observ6 un claro rebrote, -
circunstacia que la penuria del erario fiscal no hace más que acen 
tuar, pues la dr§stica reducción de los subsidios no podría menos
que expresarse corno crecimiento de los precios de bienes y servi-
cios del sector paraestatal. 

De manera simultánea, también se invirti6 la reducción de las irn-
portaciones y el aumento de las exportaciones en 1984·, que había -
arrojado un superávit comercial con el exterior, asunto que se 
abordará con mayor detalle en el siguiente capítulo. 

Que así haya sido se debe a que tanto el proceso de recuperación 
como el control de las manifestaciones coyunturales de la crisis, 
se encontraban inmersos en una serie de imponderables, al que se -
podían asociar determinadas contradicciones, con una indubitable -
conexión con problemas estructurales de larga gestación y con fac
tores externos, tales como los preci.os del petróleo y los niveles 
de la tasa de interés. 

Sin que por ello pueda calificarse de artificiosa, lo cierto es -
qué la recuperación estaba destinada a tropezar con obst§culos de 
índole y carácter muy similares a los que precipitaron las crisis 
de los años setenta, con las consecuencias que eran previsibles. 
Allí radica la clave por la que la vertiginosa sustitución de irn-
portaciones, estimulada por la carencia de divisas, se pudiera tra 
ducir -sin mediaciones- en su opuesto: en un ascenso más que pro 
porcional de las importaciones. Inversamente a su cornportamiento;
decreciente desde 1982, en 1984 éstas habían crecido m§s del doble 
que las exportaciones. Se trataba de un efecto instantáneo que --

(11) Segtin los medios informativos especi.alizados, el auge expor
tador de 1984 se distinguió por ser un fenómeno de· las gran
des empresas públicas, privadas o transnacionales. Las pe-
queñas y medianas empresas privadas, en cambio, encararon -
grandes dificultades para acceder al mercado internacional, 
lo cual contribuyó a aumentar sus pérdidas reales. 
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produjo el relativo relajamiento en 1os controles de cambio, pr1n.,.) 
cipalmente el inicio de una liberalizaci6n en las importaciones de 
medios de producci6n y del otorgamiento m~s expedito de d61areá al: 
tipo de cambio controlado para la importaci6n de insumos, situa--.,;; ,. 
ci6n que era casi imposible de realizar durante el año anterior--' 
por la gran carencia de divisas. La persistencia de esta tenden-:- , 
cia indicaba que una reactivaci6n econ6mica conducir1a a la elimi.;. 
naci6n del super~vit comercial, y en consecuencia quedar!a obtura~ 
da la v1a hacia la reactivaci6n en cuyo caso la situaci6n se asenté 
ja a un .perfecto callej6n sin salida (12). Lo anterior obligar.ta-· 
a emprender el camino nuevamente desde el principio, estableci«Sndo 
se as! una secuencia de arranque y retroceso econ6mico de impende::;';,; 
rables consecuencias. Examinar los nexos estructurales, en. su se:.. 

.rie hist6rica, de la acumulaci6n de capital con la evoluci6n del -
sector externo ser~ el tema del siguiente capitulo, pues su econo
mía nos alwnbrar!a en el intento de discernir lo coyuntural de lo 
org~nico, lo accidental de lo estructural, en fin, lo aleatorio de ... 
lo necesario. 

(12) 
"·'" 

El 29 de marzo de .1985 el. gobierno de M~xico suscribi6, en - }; 
Nueva York, la primera porci6n del acuerdo de reestructura-- ' ··· 
ci6n multianual de adeudos con cerca de 550 .bancos interna._-.·. :0~ 
cionales acreedores, reduciendo significativamente el per.fil, ·, :·;;_; 
de pagos de capital· de la deuda piíblica externa. VAase "Re.-:-·<.; .. ' .. [ .. ~ 
estructuraci6n de la deuda externa de M~xico", en El Mercado}; ·e;,·. 

de Valores, 15 de abril de 1985. ''.'i.\t$ 
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Cuadro 16 

VALOR DE LAS EXPORTACIONES TOTALES DE MEXICO 

(Enero-abril de 1983 y de 1984, miles de d6lares corrientes) 

CONCEPTO 
1983 

enero-abril 

.TO TAL 

Agricultura 

C af~ 
··Tomate 

,Legumbres 

Algod6n 

Ganado 
Petr6lero 

ltiet:ilicos 

no met~licos 

Industria manufacturera 

Alimentos 
. : T~ict:ues 

Derivados del petr6leo 

Petroqu!mica 

Sideru:rgia 
Minero metalfirgica 

electr6ni.co 

6795 

457 

165 

85 

98 

51 

21 

4865 

154 

55 

19 

58 

1166 

332 

47 

87 

30 

215 

65 

18? 

175 

28 

1984 
enero-abril 

8074 

666 

181 

163 

130 

92 

76 

5127 

81 

94 

25 

79 

1926 

435 

82 

402 

55 

332 

138 

167 

269 

46 

.1983-1984 % 
Tasa de crec:imiento 

18.8 

45.7 

9.6 

91. 7 

32.6 

80.3 

262.0 

5.3 

-9.0 

71.0 

31.5 

36.2 

65.1 

31 .. 0 

74.0 

362.0 

83.0 

54.0 

112.0 

.12. o 
53.7 

64.2 

SPP. Anuario Estad1stico de los EstadosUnidos Mexicanos~ 
Tomado de Miguel Angel Rivera, op. cit. p. 262. 
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5. CONSIDERACIONES SOBRE LA SIGNIFICACION HISTORICA Y LA UBICA--• 
CION DEL COMERCIO EXTERIOR. 

En el curso de la década del setenta se produjo en México, tal --
cual se ha visto, un cambio cualitativo en el comercio exterior y,· 
por su intermedio, en el papel del país en el sistema mundial de -
divisi6n del trabajo. El fen6meno inicial lo expresa un muy nota-· 
ble ascenso de las exportaciones de productos industriales, que se 
ceñtra en la primera mitad de la década mencionada, al término de 
la cual cerca del 50% de las exportaciones totales del país eran -
ya productos manufacturados. De esta forma, México dejaba atrás -
el"boord'agroexpG>rtador, que había sido la base de su comercio exte 
rior entre fines de los cuarenta y principios de los cincuenta. co. 
mo se ha expresado también, pese a la s6lida posici6n de gran ex-=: 
portador agrícola que parecía haber ganado el país merced a la --
irrigaci6n de las tierras semiáridas del Norte y al uso de la fer
tilizaci6n química en gran escala, las exportaciones de productos 
agrícolas se estancaron desde fines de los cincuenta, a~n cuando -
el algod6n y el café siguieron siendo rubros muy importantes de la 
canasta de exportaci6n. Con todo, lo cierto es que México empez6 
a ser desplazado por otros productores agrícolas como Brasil y 
Turquía y tuvo que hacer frente, en consecuencia, a la necesidad -
de diversificar sus rubros de exportaci6n. 

Los grandes cambios de la década del setenta hacen aparecer tam--
bién como remotos los años de explendor minero, que se prolongaron 
por obra de fen6menos coyunturales hasta los años treinta. No pue 
de negarse, claro está, que México sigui6 ocupando un lugar muy iiñ 
portante en el mundo como vendedor de minerales, pero una gran par 
te de su producto pas6 a ser absorbida por el consumo interno con""'"'.< 
fines de industrializaci6n, en tanto que otra buena parte de su po 
tencial permanecía bajo tierra exigiendo enormes inversiones para
su desarrollo por haberse agotado los yacimientos fácilmente acce
sibles. 

El desarrollo y ascenso de las exportaciones industriales se expli 
ca, a su vez, por el avance del proceso de industrializaci6n, todo 
como resultado del dinamismo logrado durante el 1lamado período de 
desarro1lo estabilizador, en el contexto de un proceso de indus--~ 
trializaci6n virtual.mente ininterrumpido desde los años cuarenta. 
Al exportar una amp1ia gama de productos manufacturados, México _-:
tendía a aproximarse a los países industrializados y a diferencia~ 
se de los del 11amado Tercer Mundo, simu1táneamente a las transfor 
maciones que experimentaban naciones como Brasil, Corea del Sur, = 
Taiwán, etc. En este sentido, aun cuando sobre la interpretaci6n 
de dicho fen6meno subsiste un debate, se empez6 a hablar de paises 
"recientemente industrializados", para diferenciar al grupo· de na- ., 
ciones que no obstante encontrarse aun en vías de desarrollo, en -
lo que toca al sector secundario se situaba en una posici6n más 

<:.::'. 

.·,0-·:.~0~{ 

: .. ; .. ,,_j :., .~/ . f·;~~_:;:2,~~:a~V.ltá1 
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cercana a España o Irlanda, que a Nepal, Bolivia o Mozambique (1). 

Durante toda 1a d~cada del setenta y en lo que va de la presente -
aquellos pa!ses han continuado siendo escenario de un proceso de -
modificaci6n estructural que no puede ser explicado enteramente en 
el contexto de sus econom!as nacionales; para hacerlo es menester 
remitirse al marco de la econom!a mundial. Por ejemplo, es sabido 
que los pa!ses industrializados de Europa, adem~s de Estados Uni-
dos y luego Jap6n, experimentaron lo que puede denominarse un "en
vejecimiento industrial" en ciertos sectores de sus econom!as. Es 
to significa que ramas industriales como la textil, la confecci6n~ 
e1 calzado y el acero, entre otras, han venido perdiendo competiti
vidad como resultado del encarecimiento de los costos de mano de -
obra, el agotamiento de los mercados, etc. En contraste, estas -
mismas actividades son objeto de creciente exp1otaci6n por parte -
de los pa!ses que hab!an logrado superar una etapa "b~sica" de la 
industrializaci6n y disponen tanto de infraestructura industrial -
como de una mano de obra relativamente abundante y calificada. En 
el mismo sentido, la intensif icaci6n de la competencia comercial -
entre los pa!ses industrializados condujo a ampliar las exportacio 
nes de capita1es y procesos productivos hacia pa!ses perif~ricos,
con el fin de aprovechar las ventajas comparativas en materias de 
costos de producci6n, al igual que la existencia de mejores oportu 
nidadas de inversi6n. Esto dio lugar al fen6meno de las maquilado 
ras y a la proliferaci6n mundial de las empresas transnacionales.
Estos cambios, en su conjunto, condujeron a los pa!ses más avanza
dos de Aml'!rica Latina, Asia y Africa por el camino de la i.ndustria 
lizaci6n, dándole a sus actividades internas nueva proyecci6n y --= 
ac~ecentando la interdependencia.de ~stas con la economía mundial. 

Estos procesos de industrializaci6n en el contexto de la revolu--
ci6n de las relaciones internacionales, ten!a por fuerza que dar -
origen a contradicciones y a manifestaciones negativas. En el ca
so de M~xico, en los años setenta se .intens.ific6 severamente lo -
que autores como Jorge E. Navarrete designan como "brecha comer---
cial" (2), o sea 1a aparici6n de una diferencia creciente entre -
los ingresos derivados de la importaci6n y los provenientes de las 
exportaciones que tienden claramente a quedar rezagados. Esto no 
es m4s que la manifestaci6n de la dependencia externa que se exte!!_ 
d!a rápidamente hacia el terreno tecnol6gico y financiero causando 

(1) 

(2) 

v~ase al respecto Alain Lipietz, "Hacia una mundializaci6n -
del fordismo". . · Teor!a y Política 7 /8, julio-diciembre l.982 
Asimismo, F. Frobel y otros, La nueva divisi6n internacional 
del trabajo.- Siglo XXI Editores, M~xico, 19BO. 

Jorge Eduardo Navarrete, "Desequ.ilibrio y dependencia:. el co
mercio exterior de M~xico". Comercio Exterior, diciembre -
de 1975. 
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estrangulamientos peri6dicos que amenazaban con detener t"emporal-
mente el crecimiento econ6mico. El proceso más cr!tico ha sido, -
sin duda, el sobreendeudamiento externo, tema que sin embargo, re
basa el &nbito de consideraci6n de este trabajo. Sin perjuicio de 
lo apuntado, no debe olvidarse que aquel no deja de tener un trans 
fondo comercial, en tanto que la insuficiencia de las exportacio-= 
nes, en filtima instancia, es la fuente de la tendencia a contratar 
m~s y más deudas externas, dando por un hecho que el crecimiento -
de las importaciones es un proceso incontenible, que se deriva·, 
aunque parezca parad6jico, de las exigencias de la sustituci6n de 
importaciones en sus fases más avanzadas. 

Ese per!odo fue el escenario tarnbi€n de cambios que concluyeron -
por alterar radi"calmente las relaciones que hab!an comenzado a im
ponerse a lo largo de la primera mitad de los setenta. Se trata, 
naturalmente, de la bonanza en las exportaciones de crudos, que ya 
era una realidad hacia 1978 y continu6 avanzando en los años poste 
rieres hasta erigir a M€xico como la cuarta potencia petrolera. -
Sin temor a exagerar, puede decirse que esa bonanza que tuvo lugar 
para nuestro pa!s entre 1978 y 1981, alcanz6 niveles tan espectacu 
lares y sGbitos corno la fiebre de oro en California durante el si= 
glo pasado. Dio entre otras cosas, igualar un diluvio de ingre--
sos, inflaci6n, crecimiento desigual;. por lo que respecta a la CO!!!_ 
posici6n del comercio exterior su impacto fue igualmente impresio
nante: M€xico se transforrn6 en una especie de monoexportador y ca 
si las tres cuartas partes de sus ingresos provenientes del comer= 
cio externo correspond!an a la exportaci6n de petr6leo crudo, ha-
cia finales de los años setenta o bien a principios de los ochenta. 
En contraste, las exportaciones de productos manufacturados perdie 
ron terreno perjudicadas por la ya anotada sobrevaluaci6n artifi-= 
cial del peso mexicano a causa del enriquecimiento temporal en pe
trod6lares. 

Por todos los lineamientos esbozados en el análisis anterior que -
resume los temas de capttulos precedentes, es permisible sinteti-
zar el per!odo hist6rico 1971-1985 en los siguientes t~rminos: ba
jo el influjo de los cambios preparatorios correspondientes a la -
segunda mitad de los años sesenta, caracterizados por la acelera-
ci.6n del ritmo de industrializaci6n, se abre una primera subfase -
desde el punto de vista del comercio exterior entre 1971 y 1976 • 

. Durante ella se produce un auge exportador basado en nuevas fuer-
zas, distintas de las que habtan prevalecido hist6ricamente. El -
alcance de esta situaci6n, sin embargo, se ve restringido, prime-
ro, por la crisis mundial y, luego, por la crisis nacional. A pa~ 
tir de 1978 se abre una segunda subfase, centrada ahora en el 
ascenso del petr6leo cuyo apogeo puede situarse en 1981, cuando -
los precios mundiales alcanzaron el nivel máximo de casi cuarenta 
d6lares por barril. El violento estallido de la crisis econ6mica 
en M~xico entre 1982 y 1983 representa una especie de per!odo in-
termedio ·caracterizado por la fuerte decliriaci6n de las importaci~ 
nes y una estabilizaci6n de los ingresos por exportaci6n de hidro
carburos. A partir de 1984 parece abrirse una tercera subetapa -~ 
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cuyo elemento caracter!stico es de nueva cuenta el crecimiento de 
las exportaciones industriales, claro está que sin desplazar del -
primado a las exportaciones de petr6leo, lo cual provoca una seve
ra restricci6n en la disponibilidad de divisas tanto a causa del -
enorme peso del servicio de la deuda externa corno del acentuado Y 
persistente comportamiento declinante del mercado petrolero. 

5.1 Incidencia de la industrializaci6n sobre el comercio exterior 

Como se indic6 en el apartado anterior, el desarrollo de las expor 
taciones industr~ales es el factor que, junto con los altibajos -= 
del petr6leo, constituye en el rasgo distintivo del período que es 
tudiamos, al cual podría designarse como de madurez de la indus--= 
trializaci6n. Desde principios de los años sesenta era un hecho -
que Ml!xico no pod!a seguir .desenvolvi€ndose dentro del modelo de -
"crecimiento hacia adentro", que había dado pie a d€cadas de indus 
trializaci6n en el pasado; las nuevas condiciones hist6ricas reque 
r!an de fuertes dosis de capital externo, corno tambil!n de tecnolo= 
g!a e insumos modernos que s6lo podían aportar las economías avan 
za.das;: se requería también impulsar nuevos procesos substitutivos
.de importaciones ya que la fase de sustituci6n "sencilla" de bie-
nes de consumo personal no duradero estaba prácticamente agotada 
al cabo de los años cincuenta (3). 

Para fortuna de una economía corno la mexicana, las condiciones in
ternacionales entonces imperantes parecían ser lo suficientemente 
favorables como para que un país b1en dotado de recursos iniciara 
una nueva fase de su industrializaci6n, que habr!a de ser más de-
pendiente del exterior, con una mayor participación del Estado co
mo productor directo de bienes y servicios, y un aumento del mono
polio, principalmente en la industria. Para 1965-1966 el 30% del 
PIB proven!a de la industria y su tasa de crecimiento era sustan-
cialmente superior a la del sector agr!cola, de tal manera que la 
industrialización era ya un hecho irreversible. A su vez, los sec 
tores líderes de la industria eran, en primer lugar, los producto= 
res de bienes de capital y de consumo duradero, seguidos de los -
medios de producción, especialmente productos químicos, minerales 
no metálicos y metalurgia básica. El desarrollo de estas.ramas ha 
c!a progresar la sustitución de las importaciones pero a su vez ~ 
pon!a nuevas exigencias que promovían un vuelco hacia el sector ex
terno. En primer término, la tecnología involucrada era más com-
pleja y frecuentemente los insumos básicos tenían que ser importa
dos en contingentes completos, tal corno era el caso de la indus---

(3) Véase M. A. Rivera y Pedro G6rnez, "México: acumulaci6n y cri
sis ••• " Loe. cit. 
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tria automovil!stica, que se convirti6 en el rubro individual 
absorb!a las mayores importaciones. En vista de esto, las nuevas 
pautas de la industrializaci6n implicar!an una estructura en de1i
,c.ado equilibrio cuya desestabilizaci6n repercutir!a primeramente "":' 
en el sector externo. 

El ahorro proveniente del exterior .era un factor vital para mante.:.·'' 
ner en funcionamiento aquel sistema ya que la tasa de inversi6n ha 
b!a experimentado un desarrollo notable en comparaci6n con sus· ni= . 
veles moderados de los años cuarenta, especialmente debido al he•-.; 
cho de que el crecimiento de la industria estaba presidido por o~·~ 
raciones de larga gestaci6n. De esta forma, para finales de la dir.< 
cada del sesenta, el 20.% del ahorro requerido para financiar la eX: :, 
pansi6n industrial de fuentes externas era colectado, en su gran =..: 
mayor1a, por el Estado en forma de empréstitos ptiblicos o de garan · 
t!a ptiblica. -

En este sentido queda claro que en función de las tendencias pro-
pias de la acumulación de capital, México se convert!a en un pa!s 
más interdependiente en relación con las corrientes financieras y . 
comerciales internacionales y que si no lograba dar respuesta a -- ,· 
las exigencias que derivaban de .esta situaci6n, fortaleciendo su -
sector exportador, el crecimiento económico no tardar!a en experi
mentar restricciones severas. 

5.2 Estructura y evolución de las exportaciones en el subper!odo 
1971-1976. t 

Los datos contenidos en el cuadro 17 permiten apreciar 1a magnitud,: 
del repunte de las exportaciones industriales: primeramente, hacia· 
mediados de la década del sesenta, México era en io fundamental un 
exportador de productos primarios ya que el 52% del valor total de 
las exportaciones estaba constituido por productos primarios, es~ 
cialmente agr!colas. Cinco años después si bien el sector prima-
rio exportador siguió creciendo· en términos absolutos, su entidad 
se redujo en términos relativos como producto del ascenso de 1as -
exportaciones industriales, las que para 1974 (el año de m4ximo -
crecimiento real durante el per1odo) equival!an al 50% del total. 



Cuadro 17 

ESTRUCTURA DE LAS EXPORTACIONES DE MEXICO, 1965-1976 

(por cientos) 
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Primarios !/ Extractivas Manufacturas Otros y 

1965 52.4 

1970 48.1 

1971 46.1 

1972 47.8 

1973 

1974 43.3 

1975 

1976 35.5 

Notas:. 

16.6 

16.8 

13.7 

12.0 

10 

25.3 

17 

35 

40 

40 

46 

50 
41 

36 

14 

0.1 

0.2 
0.2 

5.1 
4.2 

32 

~/ Incluye agricultura, silvicultura, pesca y productos ganaderos 

~/ Conceptos no clasificados. 

FUENTE: Nacional Financiera, La economta mexicana en cifras, 1977. 
p§g •. 401. 

Veamos ahora con m§s detalle la composici6n de las industrias de -
exportaci6n, de acuerdo con la informaci6n del cuadro 18. El ren-
9l6n m4s importante tal como se aprecia, era en 1974 el de alimen~ 
tos procesados que junto con el de productos textiles sumaba el --
23% de las exportaciones manufactureras. Sin embargo, las exporta 
cienes de medios de producci6n provenientes de industrias t~cnica= 
mente m4s avanzadas evolucionaban con excepcional dinamismo, acer
c&ndose al 20% del total, siendo este último proceso el que refle
ja mSs directamente el carScter de los cambios en el sector exter
no. 

La capacidad competitiva de las exportaciones "tradicionales" se -
basaba en la disponibilidad de mano de obra remunerada a salarios 
sustancialmente inferiores a su contraparte en Estados Unidos, el 

· .. principal mercado de las exportaciones mexicanas de textiles y ali 
mentes procesados. Esa mano de obra es explotada por pequeñas y = 
medianas empresas de propiedad nacional que subsisten e incluso o~ 
tienen ganancias sustanci.ales gracias a expedientes tan variados -
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como la evasi6n de impuestos o el aprovechamiento de los subsidios 
proporcionados por el Estado. En contraste, las exportaciones de> 
medios de producci6n provienen en general de grandes empresas está:: 
tales, transnacionales o consorcios de propiedad nacional, que per'' 
miten parte de su producci6n no s6lo al tradicional mercado estadü; 
nidense sino tambien a patses vecinos de Am~rica Latina. -

Cuadro 18 

PRINCIPALES PRODUCTOS DE EXPORTACION DE ME~l:CO 
1971 y 1974 

(millones de d6lares) 

Total industria 

1. Alimentos 
2. Textiles 
3. Qu1micos 
4. Equipos de Transporte 
5. Siderurgia 
6. Equipos el~ctricos 
-7. Papel y cart6n 

Notas:. 

1971 

545 

161 
51 
90 
51 

61 
17 

16 

!/ Respecto al total exportado. 

%!./ 

39.9 

11.8 
3.7 
6.5 
3.7 

4.4 
1.2 
1.1 

1974 

1500 

394 
267 
261 
170 

83 
41 

32 

% 

53.9 

13.8 
9.3 
9.1 
5.9 

2.9 
1.4 
1.1 

FUENTE:. IMCE. Indicadores de comercio exterior, 1950-1980. Bole
t1n Mensual. M~xico, varios ndñ\eros • 

. 5.2.1. Evoluci6n, crecimiento y precios relativos de las exporta-• 
ciones. . .~-:~ 

una vez superado el bache del año de 1970 en el cual las exporta-- · ..>J 
cienes se r·edujeron significativamente como cons~cuencia de l~s·· ~!. ::~',:'~ 
ces1ones norteamericanas, se produjo un crecimiento sustancial en- >'.J 
tre los años de 1971 y 1976, que conjug6 un incremento del volumen \\\~ 

J:":~e!!~~i~ (~~.~ne:!~~ ªM~" ~~~c!~!s d~~:~~=• ~o:~t:•,~:r!..~º-. i~I 
. ' ., . .~, 

· :: ,;~-.:~:~'.;:';~~¡;~_:;:. ~~~/:~·:S.;Ii~~ 
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de los ciclos m~s din~micos en la historia del comercio exterior -
de M~xico. 

Cuadro 19 

EVOLUCION DE LAS EXPORTACIONES DE MEXICO, 1965-1976. 

Valores en Indice de Indice del 
d6lares !/ precios y Volumen volumen 

1965 . 989 87 2286 172 

1970 1281 100 1281 96 

1971 1365 103.1 1325 100 

19?°2 1666 111.2 1500 113 

1973 2071 128.1 1617 122 

1974 2853 170.0 1678 126 

1975 3062 189.8 1620 122 

1976 3655 258.8 1411 106 

Notas: 
!/ Millones. 
!1 Indice de precios impl1cito de la exportaci6n de mercanc1'..as. 

FUENTES: IMCE, op. cit., p§g. 2. NAFINSA, La econom1'..a.mexicana -
en ciÍras, 1984. 

Como era obvio, los precios mexicanos de exportaci6n siguieron la 
onda ascendente de los precios mundiales, que hab1an acelerado su 
ritmo de crecimiento desde finales de los años sesenta, estimula-
dos por el extraordinario proceso especulativo (acaparaci6n de in
ventarios, adquisiciones hechas a base de cr~dito, etc.). Esta .. -~ 
excepcional situaci6n continu6 rigiendo aun despu~s de que se deS!, 
t6 la recesi6n mundial en el 6ltimo trimestre de 1973, cuyo origen 
hay que buscarlo principalmente, en problemas de abastecimientos -
en cultivos como el caf~ y tambi~n a causa del clima inflacionario 
que involucr6 a todos los paises del mundo. 

Tan obvio como lo anterior fue el hecho de que con la inflaci6n in 
ternacional, no s6lo crecieron los precios de las exportaciones ~ 
x:lcanas sino tambi~n los de sus importaciones. Sin embargo, c~o. 

. . Mdxico contindo exportando en gran escala productos agr!colas como 
··el caf.S, la relaci6n de precios de intercambio evolucion6 en favor 
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suyo. Si tomamos como base el año de 1970, este 1ndice se ubica -
en 109 en 1974, tendiendo a estabilizarse a la baja en los dos 
años subsiguientes, pero sin hacerlo por debajo de 100 (4). 

Todos los rubros fundamentales de la balanza comercial crecieron 
durante 1971-74. Sin embargo, dentro de esta tendencia la tasa -
m!s elevada le corresponde a los productos industriales: 38% anual 
en d6lares corrientes; le siguen los productos pesqueros con un --

··16%, la miner1a con 16%, agr1colas con un 13% y ganaderos con el -
5% (5). A su vez los sectores mlis din&micos dentro del sector -
industrial fueron los rubros de medios de transporte y equipo el~c 
trico. Por este último hecho puede insistirse en que el auge de = 
las exportaciones no fue un fen6meno atribuible a la evoluci6n fa
vorable de los p~ecios internacionales, ni fundamentalmente a la -
reaparici6n o al repunte de las exportaciones tradicionales. El -
hecho es tanto m§s notable porque se produjo en un mercado mundial 
fuertemente competitivo, no s6lo por la concurrencia de las poten
cias industriales sino también de los pa1ses que hemos denominado 
"recientemente industrial.izados", los cuales colocaban en el merca 
do mundial productos similares a los de M€xico (6). -

Uno de los factores que influy6 decisivamente en el aumento de la 
competitividad de las exportaciones de nuestro pa!s fue, tal y co
mo se ha señalado, el bajo nivel de los salarios industriales en -
comparaci6n con los Estados Unidos; tambi€n influy6 la cercan!a -
con este pa!s que representa el mercado mlis grande y diversificado 
del mundo. Otro factor de importancia fue la intensa promoci6n es 
tatal que se realiz6 durante el gobierno de Luis Echeverr!a mediañ 
te constantes giras comerciales en busca de mercados: asimismo, -= 
conviene recordar la creaci6n de instituciones para la promoci6n ~ 
comercial (como el IMCE) y la creaci6n de est!mulos fiscales (co-
mo .los Cedis). 

Hay otra faceta del auge exportador que no puede omitirse: el pa-
pel de las empresas transnacionales. Estas desempeñaron un papel 
clave en el desarrol.lo de las exportaciones industriales ya que do 
minan ramas como la del autom6vil y tienen una participaci6n muy = 
amplia en la qu!mica y en otras ramas de la producci6n de bienes -
de consumo duradero (7). Una corriente de autores favorables, en 

(4) De acuerdo con datos de NAFINSA, La econom1a mexicana en ci-
fras, ed. 1984, pag. 272. 

(5) IMCE, Indicadores •• ·• Op. cit. 

(6) V~ase Alejand:i:o Dabat, "La econom!a mundial •• ·." Op. cit. 

(7) F. Fajnzylver y M. Tarrag6, Las empresas transnacionales ••• 
Op. cit. 
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alguna medida, a la teor!a de la dependencia sustenta que las co-
rrientes de exportaci6n de las trasnacionales, son, en su mayor -
parte, operaciones con otras filiales o con la matriz de una natu
raleza contable y, por lo tanto, no implican beneficios reales pa
ra la econom!a del pa!s en el cual están establecidos (8). Esto -
es cierto en una medida que no resulta posible precisar en esta in 
vestigaci6n, pero parece inexacto atribuirle, en todo caso, el ca= 
rácter de norma de las operaciones externas de aquellas empresas. 
Aun as! los estados de Am~rica Latina han empezado a establecer -
criterios reglamentarios de la mencionada situaci6n, principalmen
te al obligar a estas empresas que financien una parte (y luego la 
totalidad) de sus importaciones con sus propios ingresos de expor
taci6n. Por otra parte, los mercados de paises como M~xico, Argen 
tina o Brasil bah tendido a ampliarse y a convertir en más interde 
pendientes como resultado de que las transnacionales que operan en 
ellos frecuentemente programan y efectúan sus actividades a escala 
de dichos mercados, por lo cual han sido los principales beneficia 
rios de la integraci6n comercial latinoamericana, según revelan -= 
los informes de la ALADI. 

En cuanto al destino de las exportaciones se observa una interesan 
te aunque moderada declinaci6n del predominio del mercado norteam~ 
ricano. Como se recordar~, hacia 1950 el 86.3% de las exportacio
nes mexicanas se dirig!an all!; en cambio para 1960 el mismo por-
centaje se hab!a reducido al 61% y para 1975-1976 al 56.5%. En -
contraste, la participaci6n de Jap6n que era insignificante en 
1950 lleg6 al 6% en 1960, pero se estabiliz6 en torno al 5% a me-
diados de la d~cada del setenta, lo que pone en evidencia la fuer
za diversificadora del"boom" exportador, pero tambi~n la insufi--
ciencia de sus fuerzas propulsoras que no son capaces de una expa~ 
si6n continua hacia el mercado japon~s. 

(8) Ibid. 
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5. 2. 2 La transici6n de una subfase a otra. 

• 

• 
• 
• 

1e70 

Gr:ifica 1 

EVOLUCION DE LAS EXPORTACIONES EN MEXICO, 1970-1978. 
(miles de millones de dólare~) 

.... .,, 

..a::io• 
COllSTAll1U 

FUENTE: NAFINSA, La econom!a mexicana en cifras, 1981, cuadro 7.1 
págs. 332-333. ) 

En un sentido coincidente con el tema de los juicios expresados, -
la gr4fica permite apreciar la diferencia entre el crecimiento de 
las exportaéiones a precios corrientes y a precios constantes en
el primer caso, las exportaciones crecieron continuamente aceleran 
do su crecimiento a partir de 1976. ~ 

Desde el punto de vista de los volúmenes, el crecimiento máximo se 
logr6 en 1974 registr4ndose un descenso en 1975-1977, que es lo -~ 
que marca en t~rminos cuantitativos la transici6n entre un subpe-
rrodo a otro. La declinaci6n ·se explica por la incidencia de la -
recesi6n en los pa!ses capitalistas desarrollados, sobre el comer
cio internacional que naturalmente tuvo el efecto de reducir apre
ciablemente los flujos de intercambio aun cuando esta situaci6n -
fuera disfrazada por la mayor inflaci6n internacional. El ascenso 
de las exportaciones a precios corrientes con posterioridad a 1975 
se debi6 tambi~n a que ciertos productos como el petr6leo y el ca-. 
fé experimentaron un crecimiento muy importante de sus precios. 

Las exportaciones agr!colas a precios corrientes crecieron un 47•. 
entre .1975-1976:. los productos pesqueros en -1.7% en tanto que las 
manufacturas declinaron, consecutivamente en 1975 y 1976, en un· 
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20%, al igual que lo hizo la minería (excluido el petr6leo). 

¿Qué comportamiento presentaban las exportaciones de petr6leo cru
do durante estos años? Para 1970 esas exportaciones s6lo represen 
taban 40 millones de d6lares, en tanto que una cantidad equivalen= 
te a la mitad de esa cifra se gastaba importando petr6leo crudo y 
refinado ese mismo año (9). Para 1975 en cambio los valores expor 
tados se acercaba a los 500 millones de d6lares, el equivalente ar 
80% de las exportaciones agrícolas totales de ese año, en tanto -
que las importaciones de crudo y refinados se habían desmoronado -
hasta representar menos de un tercio de las ventas del mismo pro-
dueto. 

De los datos anteriores se puede concluir que las exportaciones de 
petr6leo y derivados habían despegado ya para 1975 y su participa
ci6n en la balanza de exportaciones experiment6 un salto al pasar 
de 4% en 1974 al 16% en 1976. Sin embargo, el predominio pertene
c~a afina las exportaciones industriales que, pese a haber.experi
mentado un fuerte rev~s por las condiciones adversas del mercado -
mundial, representaban el 46% del total exportado en 1976. La re
cuperaci6n posterior de las exportaciones colocaría a los produc-
tos industriales en otras condiciones según veremos inmediatamen-
te. 

5.3 Estructura y evo1uci6n de 1as exportaciones en el subper!odo 
1977-1981. 

Durante esta etapa se produjo un cambio radical en la estructura -
de las exportaciones: el petr61eo y sus derivados desplazaron tan 
to a los productos tradicionales (agrícolas y mineros) como a las
manufacturas. De esta manera, para 1981 el 74.5% del valor total 
de .las exportaciones correspondía a hidrocarburos, lo que reporta
ba un ingreso de casi 11 mil mi1lones de d6lares; en cambio las e~ 
portaciones de manufactura habían reducido su participaci6n relat~ 
va al 14.5% en 1981 o sea unos 2,400 millones de d6lares (véase -
cuadro 20). 

(9) IMCE, op. cit. 
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1977 

1978 

1979 

1980 

1981 

Notas: 

Cuadro 20 

ESTRUCTURA DE LAS EXPORTACIONES DE MEXICO, 1977-1981. 
(porcientos) 

Agricultura.JI Ga.naderia Pesca Minería Petrolea-Y Manufacturas 

26.1 1.8 0.1 4.3 24.4 43.3 
20.4 2.7 0.1 3.9 29.4 43.5 

18.7 1.4 0.1 3.6 43.9 32.3 

9.5 0.6 o . .1 3.2 67.3 19.3 

7.0 0.5 3.5 74.5 14.5 

y Incluye silvicultura. 

~/ Incluye derivados. 

FUENTE: NAFINSA, ºE· cit., 1984. 

El cuadro 21 presenta los valores exportados en d6lares corrientes 
de los siete principales productos mexicanos de exportaci6n. De -
acuerdo con esta informaci6n, los productos tradicionales (algod6n• 
caf~ y camar6n) siguieron ocupando lugares importantes, aun cuando 
el crecimiento de todos ellos fue irregular a lo largo de esta eta · 
pa. como ya se dijo, desde 1977 el petr6leo era el principal: pro=.: 
dueto individual de exportaci6n, no obstante que el total exporta~ 
do por manufacturas en su conjunto fuere superior. La situaci6n • 
cambi6 en 1979, cuando las exportaciones petroleras fueron casi •-
2 .5 veces superiores al total de las exportaciones de manufacturas. 
la brecha se ampli6 en los años siguientes. 

Los principales rubros de exportaci6n industrial siguieron siendo 
los alimentos procesados, maquinaria y equipo de transporte y pro
ductos qu!micos¡ no obstante la separaci6n entre los dos primeros 
renglones tendi6 a cerrarse, lo que se explica por el notable cre
cimiento de la industria automovilistica. 
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Cuadro 21 

PRINCIPALES PRODUCTOS DE EXPORTACION DE MEXICO 1977-1981. 

(millones de dólares} 

1977 1978 1979 1980 1981 

Exportaciones totales:. 4093 6063 8798 15307 19419 

Petr6leo 987 1824 3917 9854 13810 

Algod6n 309 346 316 301 328 

café 460 387 543 449 334 

Camar6n 186 151 360 349 351 

Manufacturas totales:. 2125 2574 2936 3378 3533 

Alimentos 640 736 799 789 804 

Maquinaria y equipo 542 679 754 802 831 

Qu!micos 240 249 335 380 401 

FUENTE: NAFINSA, La econornt·a·.·.·. Op. cit., 1981 y 1984; y FMI, Es
tadt·sticas fiilanc.ieras internacionales. Washington, 1982. 

'5.-3.1 Evolución, crecirn.iento y precios relativos. 

Es un hecho evidente que las exportaciones experimentaron una ace
leraci6n al superar con amplitud el ritmo de crecimiento de la eta 
pa anterior y que el petróleo es el factor que explica el fen6meno 
mencionado. Lo que importa saber teniendo en cuenta este hecho, -
es si el resto de los rubros de exportaci6n experimentaron un reza 
qo o mantuvieron una tasa de crecimiento equivalente a la de .la -= 
etapa 1971-1976. En primer lugar (v~ase el cuadro 22), las expor
taciones de manufacturas experimentan un descenso considerable en 
su ritmo de crecimiento, pues de una tasa anual de 38%, (específi
camente .entre 1971-1974}, descienden a otra de 10. 7%. Las exporta 
e.iones agr!colas reducen, por su parte, a la mitad su ritmo de ere 
cimi.ento y los conceptos individuales como el caf~, algod6n y ca--
mar6n· sufren descensos importantes, especialmente el primerocuya 
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tasa de crecimiento pas6 a ser negativa. Esto significa que las .;., , 
exportaciones totales excluido el petr6leo crecieron, durante esta, 
etapa, a un ritmo sustancialmente inferior al correspondiente al - · 
ciclo 1971-1976. 

Cuadro 22 

TASA ANUAL DE CRECIMIENTO DEL VA~OR DE LOS 
PRINCIPALES PRODUCTOS DE EXPORTACION DE MEXICO 1977-1981. 

Exportaciones totales~ 

. Petr6leo 

Exportaciones agr!colas 

Al.god6n 

Café 

Camar6n 

Manufacturas 

Al.irilentos 

Maquinaria y equipo 

Químicos 

FUENTE: Cuadro 21. 

(por cientos) 

¿Donde se encuentra l.a causa de esta desaceleraci6n? 

36 

70 

:--! 
Un an4lisis de la si tuaci6n monetaria y cambia ria de Mt!xico duran-.· 
_te el per!Odo de auge de las exportaciones de petrlSleo permi~e o~-·._ -· 
servar la siguiente y reveladora situaci6n: primero, de acuerdo··..;. 
con los datos que hemos presentado, Mt!xico experiment6 un incremen· 
to .. de hecho fulminante de sus ingresos externos a causa del auge = 
petrolero cuyo rasgo positivo desde el punto de vista econ6mico y 
financiero tenía implicaciones negativas ya que coadyuv6 a la in-• 
tensificaci6n del proceso inflacionario que viv!a el pa!s, espe--
cialmente desde 1979. Segtín datos del Banco de M~xico el !ndi_ce -
dé precios l.leg6 a 290_ en .1981 (base 100 en 1977), en tanto que el 

, !nd:ice. de precios en Estados Unidos, el principal socio comercial 
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de M€xico, evolucion6 s6lo a 160. 

Esta disparidad ten!a que repercutir en el tipo de cambio del peso 
frente al d6lar porque implicaba una pérdida del valor de cambio -
externo de la moneda nacional, que s61o podía ser compensado me--
diante una devaluaci6n. Sabemos que el tipo de cambio oficial pe
so-d61ar pas6 de 22.7 en 1977 a 29.9 en 1980 y a 26.2 en 1981, lo 
que significa un virtual congelamiento del mismo y un ajuste en el 
dltimo año insuficiente. En vista de lo anterior, se puede decir 
que en estos años el peso se cotizaba externamente a un nivel arti 
ficiosamente caro (10). En la misma medida del encarecimiento der 
peso lo hacían las exportaciones no petroleras de M€xico, con la -
subsecuente disminuci6n de su competitividad en los mercados inter 
nacionales. Est"e fen6meno ha sido denominado "petrolizaci6n" (11) 
y se ha producido en otros países como Nigeria, Venezuela, Irán, -
Noruega, o sea en todos aquellos países que han visto distorsiona
das sus economías por el aumento de las exportaciones de hidrocar-
buros. · 

No s61o el comercio exterior sufrió un cambio importante como con
secuencia· del auge petrolero, también en la acumulación de capital 
hubo posibilidad de observar sus perversos efectos. Como se dijo 
en el párrafo anterior, el aumento de las exportaciones petroleras 
fue responsable de una parte del aumento de la inflaci6n. Ahora -
bien, esta última, bajo determinadas circunstancias y cuando ha al 
canzado un nivel de intensidad, repercute desfavorablemente sobre
la inversi6n de capital. Por otra parte, el auge petrolero favo-
reci6 desproporcionadamente ciertas actividades econ6micas en per
juicio de otras provocando, además de, cuellos de botella. 

En relaci6n con lo anterior hay un punto sujeto a debate: ¿La cri
sis que sufri6 la economía mexicana fue esencialmente el resultado 
de la ca!da de los precios del petróleo? La tendencia alcista de 
los precios del crudo que había cobrado un segundo impulso con la 
guerra entre Irán e Iraq, a finales de 1979, se revirtió desde me
diados de 1981, como consecuencia de lo cual, los precios del cru
do mexicano cayeron de uri máximo de 36 d6lares promedio (Istmo-M~ 
ya) a principios de 1981 a un nivel de 32, en similares meses de -
1982. 

Si bien resulta imposible abordar la cuesti6n planteada en la pre
gunda anterior en los límites a que está sujeta la presente inves-

(10) v~ase Raúl Rojas "El valor internacional del peso", en Teo-
·r1.a· y Pol!tica,. No. 12/13. Juan Pablos Editares.· M€xico,. ene
ro-junio de 1985. 

Taller de coyuntura, Economía petrolizada. Facultad de Econo 
mía, UNAM •. M~xico, 1981. 

<.\) . 

. '' : '; '· ~ i \~~''·;~~~;~ -~:~iü;~ ;~: .Jli,1~:;ii i~~ 
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tigaci6n, esto no inhabilita a que, con base en e1 análisis de dos 
autorizados trabajos sobre esta cuesti6n (12), se ponga en claro -
1o siguiente: la violenta crisis que sufre la economía mexicana -
desde 1982, es resultado de problemas estructurales agudizados de 
manera coyuntural por la ca1da de los precios del petr6leo y la de 
valuaci6n del peso. Es más, cabe recordar que el crecimiento de = 
la economía mexicana había empezado a experimentar problemas a6n -
antes de que empezaran a caer los precios del petr61eo; en 1980 la 
formaci6n bruta de capital experiment6 una baja importante y el 
PIB l.IDa reducción moderada (13). 

Cabe aclarar que el descenso de los precios del petr6leo entre 
1981 y 1982 no se tradujo en un descenso en los ingresos por expor 
taci6n de ese producto, precisamente porque aument6 el volumen de
las exportaciones. En 1980 se exportaron diariamente 828 mil ba-
rriles diarios, en 1981, 1 mill6n 98 mil y en 1982, 1 millon 492 -
mil (14). Sin embargo, la ca1da de los precios del petr6leo y la 
devaluación hicieron estallar una crisis subyacente, que incidi6 -
en muchos sentidos sobre el comercio exterior de México. Por esa 
raz6n, los años de 1982 y 1983, constituyen un per1odo intermedio 
durante el cual efectivamente el petr6leo se mantuvo, y con mucho, 
como principal producto de· exportaci6n, pero un contexto de inesta 
bili:dad y descenso permanente de los precios que empieza a poner = 
en marcha impostergable, cambios en ~l comercio exterior. 

5.4 La tendencia de las exportaciones entre 1982 y 1983. 

El valor de las exportaciones de petr6leo alcanz6 su cuota máxima~ 
en 1982, totalizando poco más de 16 mil millones de d6lares, en el 
año siguiente declin6 en unos 300 millones de d6lares. Esto deter 
min6 que los ingresos totales por el comercio con el exterior se = 
estancaran en 1983, cuando representaron 22.4 mil millones de d6-
lares frente a 21.2 mil millones del año anterior. En ese intertn 
disminuyeron levemente las exportaciones agropecuarias y las ex--
tractivas¡ el 6nico rengl6n que aumentó en 1983 (y en 1984) fue el 
correspondiente a manufacturas. Esta situaci6n se explica, ante -
todo, por el hecho de que después del máximo alcanzado por los pr!:. 
cios internacionales de los productos primarios en 1980 se inici6 
un descenso que concluy6 entre fines de 1982 y 1983, lo que afect<5 
muy considerablemente a los productos mexicanos (15). 

(12) 

(13) 

(14) 
(15) 

Jos~ Valenzuela Feijo6. El capitalismo mexicano de los ochen 
ta. Ed. Era. M~xico, 1986; y Miguel A. Rivera R. Crisis t -
reorganizaci6n del capitalismo mexicano. Ed. Era. M~xico,~8~ 
Banco de Méxi:co. In.formes Anuales. 
I.bidem. · 

FMI •. World Economic Outlook •. Washington, .198 3. 
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Por otra parte, en 1983 las exportaciones manufactureras empezaron 
a recobrar su mercado (el equivalente a unos 900 millones de d6la
res), gracias principalmente al abaratamiento de las mismas que -
propiciaron las sucesivas devaluaciones del peso mexicano. As!, -
en plena recesi6n econ6mica, la generalidad de las empresas rnexica 
nas vetan facilitado su esfuerzo por compensar la ca!da del merca
do interno con el externo, dada la depreciaci6n del peso. 

~.s. Estructura y tendencia de las exportaciones entre 1984 y 1985 

En este 6ltimo subpertodo es dable distinguir un repunte y un rece 
so posterior de las exportaciones (véase el cuadro 23). En efecto 
todos los principales rubros de exportaci6n se incrementaron en --
1984, las manufacturas en forma tan espectacular que su tasa fue -
tan alta como en los mejores años de la d~cada del setenta. No -
obstante, en 1985 el miniauge se desinfl6 ya que las principales -
exportaciones decrecieron, algunas en forma marcada corno el petr6-
leo, en tanto que las manufacturas no pudieron sostener su ascenso 
y cayeron en un 3%. 

Visto en la perspectiva del mercado mundial, el descenso de las ex 
portaciones de petr6leo no es sorprendente por formar parte de un 
proceso de car~cter mundial que ha concluido por dejar el mercado 
en manos de los consumidores. En igual medida, el descenso de las 
exportaciones agropecuarias se explica por la pl~tora del mercado 
mundial ya que si bien los precios mundiales de los productos pri
marios experimentaron cierta recuperaci6n en 1984 y parte de 1985, 
esto no fue lo suficientemente fuerte como para revertir la tenden 
cia recesiva que tuvo lugar entre 1980 y 1983 (16). -

Una cuesti6n muy distinta es la que se refiere a las exportaciones 
de manufacturas. Este tipo de productos presenta una elasticidad 
d.e demanda notoriamente m:is elevada que la correspondiente a los -
productos agr!colas. -Por esta raz6n, una reducci6n de los precios 
de aquellos conducen, por lo general, a un aumento en su demanda. 
Este es el fundamento de la competencia entre los pa!ses que inten 
tan dar salida a sus vol6menes crecientes de producci6n de manufac 
turas. Por esa causa, la imposibilidad de sostener el incremento
de las exportaciones industriales en un pertodo en el cual la so-
brevaluaci6n del d6lar volvi6 muy atractivo el mercado norteameri
cano, se conecta con problemas de eficiencia econ6mica en el siste 
ma industrial del-pats. 

(16) Ibid. 
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Cuadro 23 

ESTRUCTURA Y TENDENCIA DE LAS EXPORTACIONES EN MEXICO, 1983-1985. 

1983 1984 1985 
(Millones re dólares) 

EKportaciones 
t:Otales 22312 24053 20508 

Petro1eras 160Í7 16601 13309 

N:> petroleras 6294 7453 7199 

Agropecuarias 1188 1460 

EKtractivas 514 

Manufactureras 4582 6843 6685 

Notas: ~/ Para el año de 1984. 

Tasa de crecimiento anual 
83-84 (%) 84-85 

Estru:::tura!I 
(%) 

7 -15 

3 - 2 69 

17.6 - 4.2 31 

21.8 6 6 

3 2.2 

49 - 3 21.8 

FUENTE: Banco de M~xico, tomado de Banamex, Examen de la situa--
ci6n económica de M~xico, varios n1hneros. 

Lo que interesa explicar en ~ltima instancia, para mantener la co
nexi6n entre el comercio exterior y la acumulaci6n de capital, es 
porque las exportaciones industriales reaccionan, primeramente, de 
forma din§mica, para luego estancarse. 

Seqdn una investigaci6n que explora el problema (17), la reacci6n 
inicialmente favorable de las exportaciones industriales se debe a 
la combinaci6n de las siguientes fuerzas: la deva~uaci6n que abar~ 
ta los productos en el mercado exterior, la necesidad de encontrar 
mercados externos para compensar la ca!da de la aemanda interna y 
la necesidad imperiosa de conseguir divisas para hacer frente a -
las deudas de las empresas. Sin embargo, la relativa recuperaci6n 
que experiment6 la economía mexicana en 1984 aminor6, en alguna -
medida, la necesidad imperiosa de que la generalidad de las empre
sas elevara la parte exportable de su producci6n al garantizar el 
sobreprotegido mercado interno una salida c6rnoda para ella. 

Miguel Angel Rivera, op. cit. 
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5.6 Las importaciones durante 1971-1985. 

Examinadas las particularidades de las sucesivas coyunturas, llega 
el momento de una visi6n del conjunto. Durante el per!odo conside 
rado los valores corrientes de las importaciones crecieron a una = 
tasa del 11% anual, moderadamente superior a la del PIB, lo cual -
no representa un ritmo espectacular teniendo en cuenta los requeri 
mientes de importaci6n de medios de producci6n derivados de los re 
querimientos del aparato productivo, como tampoco parece guardar = 
proporci6n con el aumento de la capacidad para importar que disf~ 
t6 el pats a fines de los años setenta. En realidad, bajo esta me 
dida se esconde un curso muy irregular que registra la sucesi6n de 
tres subfases y ~os violentas cardas de los valores y vol6menes de 
importaci6n, lo cual reduce considerablemente el promedio para el 
período. Tan violentas caídas están estrechamente relacionadas -
con la crisis econ6mica de esos años y su consiguiente declinaci6n 
de la demanda de inversi6n ·y temporal disminuci6n de capacidad pa
ra importar (v~anse cuadro 24 y gráfica 2). 

La primera subfase en la evoluci6n de las importaciones abarc6 en
tre 1971 y 1976, al cabo del cual se cerr6 un ciclo completo de -
ascenso y descenso (corno lo expresa la gráfica 2). Despu~s que -
las importaciones tocaron suelo en 1977 se inicia otra onda ascen
dente que alcanz6 su máximo en 1981 y da lugar, inmediatamente, a 
una nueva caída que tiene verificativo entre 1981 y 1983; por eso 
delimitaremos el segundo período entre 1977 y 1982 que al igual -
que la primera subfase implica un ciclo completo. Finalmente, de 
1983 a 1985 repuntan de nuevo las importaciones ubicándose en el 
dltimo año a un valor real un tercio superior al correspondiente a 
los años de 1971-1972. 
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Cuadro 24 

EVOLUCIONA LARGO PLAZO DE LAS IMPORTACIONES, 1971-1985. 
(millones de d6lares) 

Precios Indice de precios de Prec~os 
Corrientes las importaciones Constantes 

1970=100 

1971 2423 104 2329 

1972 2963 111. 3 2669 

1973 4165 126.4 3305 

1974 6545 155.1 4222 

1975 7128 ·173 .1 4120 

1976 6629 224 .1 2959 

1977 5488 349 1572 

1978 7918 389 2035 

1979 12003 443.3 2709 

1980 18486 506.3 3653 

1981 23930 483 4954 

1982 14437 448 3222 

1983 7720 393 1964 

1984 10114 381 2654 

1985 12277 378 3247 

FUENTE:. Banco de M~xico1 s. A. Informes anuales; y Nafinsa, ºE· -cit., eó.. 1982. 

.. 

Durante el primer subper!odo, el volumen de las importaciones ere~ ·:~.• 
ce a una tasa' anual de .12% y a una de 26% en el segundo subperio-~~.,'''S 
do; en el tercero se incrementan al 18% anual {v~ase cuadro 25). • ... ,, 
Este crecimiento tan din~ico durante cada uno de los ciclos se ~:+;~ 
plica por los requerimientos derivados de la fase de la i.ndustri.a=:i.'.'~; 
li.zaci6n que vive el pa!s. Como vetamos, M~xico alcanz6 una etapa~S;:.~; 
. .·· :i.X~i~~~ 

., - . - _,.,' 

-- .·---~: ·_,~::i:::_\-"·:< ·-:~~/X.~ü,;·itl~j~!:;:&3~~~¡~~:~~1~~--. 
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de industrializaci6n caracterizada por el predominio de las indus
trias de bienes de capital y bienes de consumo personal duradero. 
Ello se tradujo en una demanda elevada y creciente de medios de -
producci6n no disponibles en el pats. Por eso mismo, se establece 
una correlación muy estrecha entre el ritmo de crecimiento del PIB 
(y la producci6n industrial) y el de las importaciones. Durante -
el segundo subpertodo tuvo lugar uno de los ciclos económicos más 
din~icos que se hayan visto en M~xico, mismo que provocó un incre 
mento sin precedente en la importación, una parte de la cual fue = 
pagado con los ingresos petroleros, pero otra parte simplemente in 
crement6 el d~ficit de la balanza comercial. 

Entre 1971 y 1985 se observa un aumento en el coeficiente de impor 
taciones que revela el hecho de que la economta mexicana incorporo 
un volumen mayor de importaciones por unidad de producto. Asi, el 
coeficiente de importaciones (importaciones/PIB) se ubica en 6.6% 
en 1972, en 7 en 1975 y en 9.9 en 1980. En la medida que las im-
portaciones de bienes de consumo como proporci6n de las importacio 
nes totales decrecen considerablemente en este pertodo (veáse el = 
cuadro 26), el aumento del coeficiente es un resultado de la depen 
dencia tecnológica que ha pasado a una nueva etapa. Durante estos 
años la maquinaria ha dejado de ser el principal "ttem' de importa-
ci6n; le han reemplazado los insumos industriales los cuales llega 
ron a representar el 70% del total en 1984. El rápido crecimiento
de las importaciones de bienes intermedios, aunque presente desde 
principios de los años setenta, se consolida unos diez años des--
pu~s cuando la industrialización exhibe una manifiesta faceta de -
"ensamblaje", producto de la importancia que han adquirido ramas -
como la automovilística y la de bienes de consumo duradero en gene 
ral. Estas industrias operan con una proporción importante de in= 
sumos que deben ser importados en flujos continuos. Tal situaci6n 
es por entero distinta a la que existi6 hasta los años cincuenta -
cuando lo coman y lo más importante era la internaci6n de la maqui 
naria, incluso de la planta industrial completa; entonces se utilT 
zaban primordialmente insumos de procedencia nacional. En los --= 
años setenta la situaci6n se invirti6, ya que si bien se siguieron 
importando maquinaria y equipo en cantidades considerables, la con 
tinuidad del proceso industrial exigi6 flujos regulares de insumos 
que crecieron, al menos, en proporci6n directa con el incremento -
de la producci6n industrial. Esto plante6 un problema de dependen 
cia tecno16gica que de agudizarse hab!a de repercutir negativamen= 
te, tal y corno sucedió, sobre el proceso de acumulaci6n de capitaL 
Repercusiones de esa naturaleza pudieron observarse durante las -
crisis de 1976-1977 y de 1982-1983. En ambas ocasiones disminuy6 
de forma aguda la disponibilidad de divisas y la escasez de cier-
tos insumos provocó carestta y cuellos de botella. Cabe llamar la 
atenci6n sobre el hecho de que aun cuando te6ricarnente ha privado 
un alto costo de divisas desde 1982 (debido al desmesurado grava-
men que impone al servicio de la deuda externa), las importaciones 
volvieron a crecer a una tasa superior a la correspondiente al pr!_ 
mer pertodo (1971-1976). Esto indica que la dependencia tecno16g!_ 
ca establece límites infranqueables, por debajo de los cuales no -
pueden situarse las importaciones a menos de que sacr.ifiquen el -



114 

crecimiento econ6mico. 

Cuadro 25 

TASA'ANUAL DE CRECIMIENTO DE LAS IMPORTACIONES 1971-1985. 
(porcientos) 

1971-1975 
1977-1981 
1971-1985 

Nominal 

24 
34 
.11. 

Real 

12 
26 
.18 

-----------------------------------------------------------------------------FU ENTE: Cuadro 24 

•• 

•• 

• 
• 
• 

• 

Gráfica 2 
EVOLUCION DE LAS IMPORTACI.ONES EN MEXICO, 1971-1985. 

(}ll:i..1.es d,e m:i.11.qnes. d~ .. d.~l~re.a) 

.... • " .... •• 
FUENTE: Cuadro 24. 

"· ;:,. 
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En relaci6n con la procedencia de las importaciones se observa (al 
igual.que con las exportaciones) una moderada declinaci6n del pre-
dominio de los Estados Unidos como principal abastecedor de M€!xico. 
En 1980 el 65% de las importaciones procedian de ese pais contra un 
74% en 1950-1955 (18). Jap6n y Alemania Occidental se perfilan en 
las posiciones de segundo y tercer socio comercial de M€!xico, aun -
cuando es evidente que las relaciones comerciales con ambos paises 
no logra alcanzar todo su potencial por razones muy similares a las 
que han inhibido el desarrollo de las exportaciones industriales. 

Cuadro 26 

ESTRUC~URA DE LAS IMPORTACIONES EN MEXICO, 1971-1985. 

(porc ien tos) 

Importaciones totales 

Bienes de consumo 

Bienes intermedios 

Bienes de capital 

1971-1972 

100 

20.9 

34 

44 

1977-1978 

100 

6.2 

67.2 

26.1 

FUENTE: Banco de México, Informes anuales, varios años. 

1983-1984 

100 

7.1 

71.1 

21. 75 

A modo de conclusi6n, digamos que durante la década y media que he
mos estudiado en este capitulo, el comercio exterior de México expe 
riment6 dos cambios de singular importancia cualitativa el primero
de ellos consiste en el despliegue de las exportaciones industria-
les y el segundo en la conversión del pais en una potencia petrole
ra que depende en m&s de un 70% de sus ingresos comerciales del ex
terior por ese producto. El resultado conjunto de este último pro
ceso, que desplaz6 y eclips6 a las exportaciones industriales, fue 
un incremento de la ya de por si elevada vulnerabilidad y dependen
cia exterior que ha dejado el pa1s sujeto a las oscilaciones de los 
productos primarios, que suelen ser mucho más violentas que las co
rrespondientes a los productos manufacturados. 

· .· El crecimiento que experimentaron las importaciones en los dos ci-
clos que vivi6 en años recientes la economia mexicana (1971-1975 y 
1978-1981) fuerori principalmente una funci6n del alto ritmo de cre
cimiento industrial (aunque hubo una breve situaci6n de elevada im
portaci6n de cereales entre 1979 y 1981). Por eso, además de las -

FMI. International Financial Statistics. Edici6n en Español. 
MAxico, 1980~ 
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oscilaciones relacionadas con el ciclo econ6rnico, el volumen de -• 
las importaciones tendi6 a crecer en tanto se expandi6 la capacida 
para importar, sea por la inyecci6n de petrod6lares, sea por la co 
trataci6n de deuda externa. Esto 6ltimo fue lo que permiti6 inde~. 
pendizar aun más el crecimiento de las importaciones del ingreso -
corriente; as! en 1971-1972 el d~ficit comercial oscil6 en torno d 
los 1,200 millones de d6lares; para 1979-1980 el mismo hab!a llega 
do a los 3,500 en promedio al año. 

Despu~s-de que el d~ficit hab!a alcanzado su máxima expresi6n en 
1981 con 4,500 millones de d6lares, desapareci6 al año siguiente 
ra dar paso a un sustancial superávit, el primero que conoc!a la 
econom!a mexicana en los 1'.iltimos cuarenta años. Sin embargo, no d 
be perderse de vista que ese saldo positivo se debe m:is bien a la--. 
relativa reducci6n de las importaciones que al ascenso de las expor 
taciones. Esto 1'.iltimo constituye la cuesti6n más inquietante que -
enfrenta el sector externo: el fortalecimiento de las exportacione~ 
industriales {el único rubro capaz de crecer y evolucionar {a largo 
plazo) se vio obstaculizado por la petrolizaci6n y ahora el pa!s es 
perjudicado por la brusca ca!da del mercado de ese producto, en tan 
to que las exportaciones industriales no logran aun recuperar el dT 
namismo que mostraron entre 1971-1974. Esta debilidad es el pro-~ 
dueto y la expresi6n de la debilidad de la industria mexicana y no 
podr:i ser vencida en tanto no se logre incrementar la productividad 
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6. RECUENTO SOBRE LA SITUACION ACTUAL DE LAS EXPORTACIONES MEXICA
NAS Y RECOMENDACION DE POLITICAS ECONÓMICAS. 

A lo largo de los capitulos anteriores se ha bosquejado el dificil 
panorama que, en materia de comercio internacional, tiene ante si la 
naci6n. El sector exportador muestra una severa concentraci6n en -
unos cuantos productos mientras que la estructura productiva presen 
ta mayor diversificaci6n en casi todas las ramas econ6micas. Hasta 
la fecha, las ventas de hidrocarburos han sido prácticamente el 1ini 
co instrumento de ajuste al desequilibrio externo, por lo que es ur 
gente concebir politicas específicas tendientes a incrementar y di= 
versificar las exportaciones de bienes manufacturados. 

La estructura industrial y su potencialidad exportadora deben cam-
biar si se desea aumentar la presencia en el mercado mundial. Esta 
situaci6n es de una muy grande vulnerabilidad debido, en primer lu
gar, a las permanentes fluctuaciones en los precios internacionales 
de los productos con escasa o ninguna elaboraci6n, lo cual le oca-
siena serios desequilibrios a nuestra economía. En segundo t~rmino 
porque el mercado de este tipo de bienes está altamente determinado 
por las condiciones que imponen los paises demandant~s, de tal sueE_ 
te que con frecuencia .no se reciben pagos justos por nuestras expor 
taciones. En tercer lugar, la mayor parte de las divisas proceden= 
tes de la venta de bienes primarios hace depender a la economía na
cional de los cambios coyunturales en el sistema econ6mico interna
cional, mismo que ha producido serias distorsiones en el desarrollo 
de nuestro país al deteriorarse los t€rminos de intercambio y redu
cirse la capacidad de importaci6n. 

El avance industrial del país debe contemplar a la actividad expor~ 
tadora como un elemento prioritario cuyo objetivo básico es que las 
exportaciones de manufacturas sustituyan paulatinamente, pero con -
firmeza, a los hidrocarburos, trascendiendo la comercializaci6n de 
los excedentes que no absorba el mercado interno. 

6.1 Características gue debe asumir el sector exportador mexicano. 

Se ha puesto €nfasis en resaltar los problemas que determinan el ~ 
jo nivel de exportaci6n industrial; €stos tienen su explicaci6n de 
fondo en la estructura y la forma de la acumulaci6n de capital. Sin 
insistir ya en ello, en este apartado se busca detectar otras áreas 
problemátioas que, si bie~ no son determinantes, coadyuven a caracte
rizar la estructura global del sector y que, por lo tanto, deberán 
ser atacados en su justa dimensi6n. 

El desarrollo industrial observado en México desde fines de la se-
gunda guerra mundial, fortalecido durante la etapa de desarrollo e.!. 
tabilizador, dot6 al país d~ una.base industrial relativamente más 

.... ' 
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amplia y diversificada, pero tambi~n gener6 problemas de eficacia,. 
de concentraci6n y centralizaci6n del mercado, falta de encadena-
mientes verticales y fuerte dependencia del exterior, as! como la 
profusil5n de los mecanismos del subsidio, sin un eje articulador ... 
claro. 

Aun as1, de haberse alcanzado los objetivos de los mtiltiples planes 
y programas elaborados por los gobiernos pasados, en la actualidad 
la planta productiva nacional debería estar en condiciones de gene'.'" 
rar oferta exportable mediante escalas de producci6n que permitie-
ran lograr calidad y precios competitivos a nivel internacional. · 

En s1ntesis, las nuevas posibilidades de exportaci6n serán resulta
do de la concentraci6n de esfuerzos y de la especializaci6n en un ""': 
n1lmero limitado de industrias. La poca capacidad de exportaci6n es 
en buena parte un reflejo del atraso productivo y t~cnico de la -""" 
producci6n manufacturera. Asimismo, los esfuerzos descoordinados -
por presentar un mismo producto en distintas variedades ha ido en -
dem~rito de la eficiencia productiva y la especializaci6n indus---
trial. 

Se requiere, entonces, una estrategia clara de especializacil5n ex~-,. 
portadora; generar internamente capacidad de innovacil5n tecnoll5gi-:-". 
ca; implantar normas de calidad efectivas y, sobre todo, crear una· 
infraestructura adecuada y suficiente para la realizaci15n del comer 
cio exterior. Adicionalmente, deber1a existir una adecuada coordi= 
naci15n ya que el fracaso de las políticas de fomento ha estado vin 
culado, en buena medida, a la naturaleza asistem&tica y competitiva 
de aquellos. 

Para la conformaci6n de industrias prioritarias orientadas fundamen 
talmente hacia el exterior, deberán considerarse las ramas con mayo 
res posibilidades de acceso a los mercados internacionales, el com- e 

portamiento de la demanda mundial, las ventajas motivo de recursos 
naturales, y mano de obra, al igual que las perspectivas del consu
mo interno. 

Además, es necesario tener presente la transformaci6n de materias -
primas que actualmente se exportan para concurrir al mercado inter
nacional con productos de mayor valor agregado. Para ello, conven
dr~a estimular la formaci6n de complejos industriales encaminados a 
la exportaci6n, sobre todo de aquellas ramas de la manufactura que 
han mostrado mayor dinamismo relativo, que partan de la materia prf 
ma y ofrezcan al exterior productos terminados de_consumo final. 

Para apoyar lo anterior, se hace indispensable continuar con la re-. 
localizaci6n de las industrias de exportaci6n en zonas cercanas a -
los puertos y fronteras del país, cuando lo permita el costo inter• 
no del transporte de las materias primas. Deberá pugnarse por una 
mayor integraci6n de la industria fronteriza y maquiladora con la 
industria mexicana dando preferencia a la utilizaci6n de mate.rias 
y productos intermedios de origen nacional. 
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Hasta el momento no se ha logrado ejercer un verdadero control so-
bre los tipos de tecnología que adquieren los empresarios en el ex
tranjero, ni tampoco se ha logrado que las empresas realicen y pa-= 
trocinen los estudios e investigaciones necesarios para mejorar e.n 
forma permanente la producci6n de sus bienes y servicios. De ah! -
la necesidad de contar con una política selectiva de importaci6n de 
tecnologías que fuerce a las empresas exportadoras a incorporar en 
sus procesos productivos las tecnologías más adecuadas y que las -
mismas sean desarrolladas por la propia empresa, para garantizar, 
en este reng16n, una posici6n competitiva a largo plazo. 

Desde luego, esto no será lo fundamental, en tanto se refiere a la -
circulaci6n y no a la producci6n. A pesar de ello, resulta impos-
tergable modernizar la infraestructura del comercio exterior, de -
tal forma que se puedan movilizar de manera expedita las mercancías 
exportables. Para lo anterior se necesitan más bodegas cercanas a 
los centros de producci6n y a los puertos nacionales, así como am-
pliar los patios concentradores de carga en las aduanas y maximizar 
el uso de las instalaciones. También se requiere integrar los 
transportes directamente a las zonas de despacho, ampliar la capaci 
dad instalada para el manejo de contenedores y mejorar las vías de
comunicaci6n hacia el interior del país, evitando as! que se enca-
rezca el precio de exportación. 

6 .• 2 Productos cuya exportaci6n deberá ser fomentada. 

Es urgente que en M~xico se definan, oficialmente, los renglones de 
la industria nacional que serán considerados como prioritarios en -
la promoci6n de las exportaciones. Esta acci6n es indispensable pa 
ra evitar que el país continúe siendo monoexportador de petr6leo y
con el fin de que con las ventas externas se obtengan las divisas -
necesarias para financiar tanto las importaciones requeridas por la 
economía nacional como el pago de la deuda externa. 

En este sentido, las acciones emprendidas por el gobierno para in-
crementar la producci6n agrícola no han traído consigo excedentes -
procesables en M~xico y exportables, que sustituyan importaciones -
de alimentos y apoyen la instalaci6n o ampliaci6n de industrias pr~ 
ductoras de insumos y maquinaria agrícola, tales como carnes y pes
cados preparados; aceites y grasas de origen vegetali legumbres, -
hortalizas y frutas industrializadas; fertilizantes; tractores; co
sechas, etc. 

otro rengl6n que ayudaría a incrementar la capacidad de compra de -
la economía por las ventajas comparativas y la cantidad de mano de 
obra que ocupa es la minería. En los últimos años ~sta ha aportado 
a las dos empresas exportadoras más importantes, despu~s de Pemex: 
Industrias Peñoles, s. A. de c. v., y Grupo Industrial Minera Méxi
co, s. A. de c. v. Además de los metales y minerales que tradicio-
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nalmente exporta, M~xico tiene grandes posibilidades en los minera 
les metalúrgicos, azufre, yesos y cales. 

El fomento a la industria de bienes de capital incidir!a en la in 
pendencia productiva nacional, sobre todo en las ramas en que el e 
pital de las empresas sea mexicano y cuenten con capital del secto 
p6blico. Esta aseveraci6n es aplicable para todos los bienes de 
consumo duradero y los de producci6n de capital, pero de manera es 
pecial para aquellos cuyo proceso productivo se inicia en M~xico, 
pues cuando existe interferencia de transnacionales, el tema ten-
dr!a que ser objeto de su trato especial. Dentro de los productos 
y ramas prioritarios se encuentran: herramientas de mano; maquina...;· 
ria y equipo pa7a la fabricaci6n de alimentos; la industria petrol 
ra; la industria metalúrgica; las industrias del cemento y del pa
pel y celulosa; la industria de la construcci6n; el transporte; em.;.. 
barcaciones no deportivas; maquinas-herramientas; bombas, válvulas, 
conexiones y bandas transportadoras; motores eléctricos; equipo an
ticontaminante y de seguridad industrial de uso humano. 

Asimismo, los sectores industriales que han mostrado mayor dinamis
mo en la exportaci6n mexicana, para los cuales ya se cuenta con ma.;.. 
no de obra especializada, canales de distribuci6n y una imagen posi 
tiva en el mercado internacional, deben seguir siendo apoyados, co= 
me es el caso de las materias textiles y sus manufacturas, el calza 
do, ciertas bebidas alcoh6licas, miel, derivados del cacao, manufac 
turas de cester!a y esparter!a, manufacturas de madera y tapices d~ 
lana hechos a mano. 

Es importante destacar tambi~n el papel relevante que les correspon 
da desempeñar en el mediano plazo a los productos qu!micos y petro=· 
qu!micos, sobre todo una vez que los complejos creados entren en...;· 
un franco proceso de producci6n (1). 

Con base en las consideraciones expuestas, a continuaci6n se presen 
ta una lista de otros productos que habr!an de ser considerados --= 
prioritarios para la exportaci6n, tomando en cuenta que tienen ven
tajas comparativas comprobadas; que algunos de ellos cuyas ventas -
han disminuido podr!an importarse para el consumo interno, exporta~ 
do as! el producto nac:ional para mantener su imagen en los mercados 
internacionales y que varios más están :sujetos a programas de fabri 
caci6n: hule, resinas sint~ticas, plastificantes y sus manufacturas 
celulosa y sus manufacturas y productos de papel y cart6n, etc., a:_ 
t!culos de librería y de las artes gráficas; calzado y otras manu-
facturas de piel; manufacturas de piedra, yeso y cemento; productos 
cer4micos; vidrio y sus manufacturas; fundici6n, refinaci6n, moldeo 

(1) En este punto es importante destacar las cuantiosas inversio-
nes que el Estado ha realizado en los complejos petroqu.!micos 
del Sureste del pa!s como: Cangrejera, Pajaritos y Cosaleaca-
que, que aún no trabajan a toda su capacidad. 
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y laminaci6n de hierro o acero, aluminio y cobre; fundici6n, refi-
naci6n, moldeo y laminaci6n de metales no ferrosos y sus aleaciones 
tuber!as de metal y pailer!a, maquilado y soldadura·. 

6.3 Adecuaciones al sistema de est!mulos a ·1a exportaci6n. 

El acuerdo de entendimiento firmado con Estados Unidos (2) elimina 
la posibilidad de que M~xico establezca nuevamente el certificado -
de devoluci6n de impuestos y una gran cantidad de apoyos financie-
ros entre los mecanismos m~s importantes de estímulo a las exporta
ciones. 

En lo que respecta al manejo de la paridad carnbiaria como instrumen 
to de fomento a las exportaciones de bienes y servicios, la reali-= 
dad ha demostrado la poca efectividad de esta política en México. 
En efecto, la depreciaci6n de la moneda tiene repercusiones inter-
nas, tan importantes como desatar la inflación, efectos que se mani 
fiestan con mayor rapidez e intensidad que los beneficios econ6mi-= 
cos esperados en el comercio. Una estrategia devaluatoria provoca 
una coyuntura de corto plazo en la cual tiende a disminuir el dife
rencial entre precios internos y externos favoreciendo de esta mane 
ra las exportaciones y la concentraci6n del volumen de las importa= 
cienes. Sin embargo, a largo plazo no se ha estructurado una pol!
tica congruente (3). 

Empero, para que la exportación aumente como respuesta a esta situ~ 
ci6n, se requieren tres condiciones b&sicas, a saber: que el apara
to productivo haga frente con rapidez a la alternativa que ofrece -
la devaluaci6n; que la elasticidad de la demanda externa coincida -
con las posibilidades de exportación que ofrece el mercado interno; 
y, que se contenga la inflaci6n. 

En primer término, la experiencia arrojada por la devaluaci6n de --
1976, año en el cual las ventas de manufacturas constituían casi el 
40% de las exportaciones totales, mostr6 que el aparato productivo 
s6lo respondi6 durante 16 meses a la coyuntura presentada por la de 
preciaci6n del peso. La exportaci6n se vio reflejada fundamental-= 
mente en el incremento de las ventas de productos primarios, la ma
·yor!a de ellos tradicionales, tales como petróleo, tomate, café, --

(2) 

(3) 

V~ase el documento en el que se incluye este acuerdo:. "Entendi 
miento entre M~xico y Estados Unidos en materia de subsidios e 
impuestos compensa.torios". El" Mercado de Valores. Año XLV, No. 
21. NAFINSA. M~xico, mayo 27 de 1965. - · ·· 
Las devalu-ac:iones mexicanas, en los 111 timos años no han demos
trado un aumento consistente en el monto de lo exportado, por 
el contrario en el mediano y largo plazo esta situaci6n se ha 
revertido obligando a la econom!a a entrar en el c!rculo vicio 
so inflaci6n-devaluaci6n. 
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legumbres y hortalizas y en mucho menor medida, arttculos indus--
triales. En general, la oferta de productos manufacturados mexica_ 
nos ha sido tradicionalmente inel.§stica, por lo que las sucesivas 
devaluaciones efectuadas de 1976 a la fecha no alteraron las condi 
cienes competitivas de ~stas en los mercados internacionales. Adi 
cionalmente, los precios de los principales productos primarios en
viados al exterior se hallan en un nivel muy bajo, en momentos en 
que la demanda de los pa!ses industrializados se ha reducido a cau~ 
sa de la recesi6n econ6mica que enfrentan y la tasa de inflaci6n se 
ha incrementado r:ípidamente absorbiendo con prontitud los benefi--°"' 
cios que pudiese acarrear la depreciaci6n monetaria en cuanto a ele 
var la magnitud exportable. -

Las variaciones·en la paridad cambiaria apenas han repercutido en "."' 
la balanza comercial y s6lo han servido para, en el mejor de los ca: 
sos, mantener el grado de competitividad internacional de nuestros"": 
productos. El tipo de cambio podr!a constituirse en un instrumento. 
de promoci6n de l.as exportaciones siempre y cuando la estructura -• 
productiva nacional sea menos dependiente de la importaci6n de bie"."' 
nes y servicios y el incremento en el nivel. general de precios in-~ 
ternos sea menor a l.a tasa de devaluación. · 

Por lo que respecta a la promoción comercial, el Instituto Mexicano 
de Comercio Exterior (IMCE)_ la desempeñ6 de 1970 a 1986; ahora la ha' 
ce-BANCOMEXT*. Los 1ogros alcanzados son pequeños comparados con-~ 
los esfuerzos financieros efectuados. Fundamentalmente el IMCE·-
apoy6 las gestiones que las empresas mexicanas efectuaban en el. ex"." 
tranjero en cuanto a tr&nites, participación en exposiciones y meca· 
nismos de comercializaci6n: organizaci6n de misiones comerciales: y, 
asesoría a ciertos productores con el objeto de incrementar la capa 
cidad de generaci6n de oferta exportable en ramas y productos de iiñ 
portancia secundaria. -

La labor del IMCE se apoyó en los consejeros establ.ecidos en los -
principales centros de nuestro intercambio comercial: sin embargo, 
hubo ausencia en naciones dispuestas a adquirir productos mexicanos 
por un val.or similar al de los productos que l.es adquiramos. Ha--
br!a sido indispensable abrir consejertas en los principales pa!ses, 
socialistas de Europa Oriental ya que una pol!tica de tal !ndole -
propiciaría mayor continuidad de las ventas mexicanas a esas nacio
nes. 

Es de suma importancia tambi~n ampliar e intensificar la participa
ci6n de M~xico en las principales ferias internacional.es, conside-
rando entre ~stas no s6lo a las que se real.izan en los países alta
mente industrializados sino tambi~n las que se llevan a cabo en va• 
rios estados de economía centralmente planificada y en países en d~ 
sarrollo, pues s61o as! ser.§ posible aumentar nuestra presencia ex-_ 
portadora internacional y diversificar geogr.§ficamente el destino -
de las exportaciones. 

En los dltimos tres años, el l:MCE otorg6 incentivos a las siguientes 

*Banco Nacional de Comercio Exterior. 
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actividades, en estricto orden de importancia: publicaciones, in--
vesti9aciones, y/o promoci6n de ventas, asesoría técnica en el pro
ceso producci6n-comercializaci6n, campañas de publicidad y ferias -
y exposiciones. Se hace, pues, indispensable impulsar los apoyos -
como capacitaci6n y estudios de mercado, por medio de una difusi6n 
adecuada de estos beneficios entre las potenciales empresas exporta 
doras, y desacelerar el otorgamiento de los concernientes a investT 
9aci6n y/o promoción de ventas, de tal suerte que a los solicitan-= 
tes se les oriente para que cobren conciencia de que con antelaci6n 
a cualquier contacto con el exterior, se deberá contar con conoci-
mientos previos acerca del comportamiento y mecanismos de operaci6n 
del· comercio exterior, para que las negociaciones que se pretendan 
realizar sean mlis fructíferas. 

6.4 I:nstrumentos de negociación internacional.. 

Los elementos que conforman el poder de negociación internacional -
de M~xico son: l.a deuda externa, compras del sector público, capaci 
dad de importaci6n y los controles a la importaci6n (aranceles, --= 
cuotas y permisos) que, de ser aplicados efectivamente, posibilita
rían una estrategia que atenuara los desequilibrios externos que en 
frenta, respondiese a los intereses globales del país y obtuviera = 
un acceso m&s flexible de las exportaciones mexicanas a los merca-
dos mundiales. 

Sin embargo, para alcanzar estos objetivos es indispensable que las 
entidades gubernamentales involucradas coordinen sus gestiones ex-
ternas y se olviden de intereses particulares, en vez de perder ca
pacidad de negociaci6n, cual sucedi6 con el petróleo como elemento 
de presi6n a partir de que el gobierno mexicano firmó un acuerdo -
con Estados Unidos para exportar 110 000 barriles diarios del com-
bustible para la reserva estrat~gica de ese país, a efecto de cu--~ 
brir el anticipo de mil millones de dólares recibidos por el Banco 
de M~xico para pagar entonces los crecientes intereses de la deuda 
convirti~ndose con ello en elemento desestabilizador del mercado. 

Durante los pr6ximos años persistirá la racionalización de las im-
portaciones a nivel mundial, por lo que aumentará la competencia de 
las empresas extranjeras por el mercado mexicano, en el cual el se~ 
tor público absorbe 36% del total. El ingreso al GATT, seguramen
te, generarli un extenso proceso de liberalización comercial, en el 
cual la supresión del r~gimen de permisos de exportación y su sus-
tituci6n por aranceles plantearía severos interrogantes acerca del 
futuro de -la planta industrial. Con todo el desconocimiento que -
priva respecto de las condiciones a ese convenio internacional, ca
be suponer que habr4 un período transicional de duraci6n, hasta el 
momento, indeterminada. Por eso, sería recomendable el otorgamien
to de cuotas y licencias de importaci6n a empresas del sector públ~ 
co (36% del total importado), cuando las mercancías sean adquiridas 
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de países que ofrezcan adquirir productos mexicanos por un valor s 
milar o bien cuya importaci6n convenga para efectos de diversifica 
ci6n de mercados. De la misma manera, funcionaría con las compras 
del sector privado. 

6.5 Cooperaci6n Bilateral. 

En su comercio exterior, México ha seguido una estrategia de nego-
ciaci6n bilateral con cinco objetivos generales: contribuir a la au 
tonom!a de México en el contexto internacional; apoyar las pol!ti-= 
cas econ6micas 9enerales y sectoriales; fortalecer la política exte 
rior mexicana; plena congruencia con la política multilateral;aut~ñ 
tica coordinaci6n con los instrumentos de la política econ6mica in= 
ternacional. 

Hasta ahora los instrumentos de la política de comercio exterior no. 
han sido concebidos como formas id6neas para obtener mejores condi
ciones de acceso de nuestros productos a los mercados internaciona
les y en general para conseguir beneficios econ6micos. Se ha opta
do en buena medida por subordinarlas a objetivos políticos de la po 
lítica exterior del país. -

México ha suscrito m§s de 40 acuerdos intergubernamentales en el ám 
bito del intercambio y en el de cooperaci6n econ6mica que incluyen
también aspectos comerciales. La tercera parte de ellos están fir
mados con países industrializados, otra tercera parte con países en 
desarrollo y el resto con países socialistas y procesos de integra
ci6n. Los principios fundamentales de estos acuerdos son el otorga 
miento rec!proco de la cláusula de nación más favorecida; impulso ¡r·, 
un flujo de intercambio continuo, creciente y equilibrado; la disPQ.·. 
sici6n de adoptar las medidas necesarias para eliminar obstáculos = 
o restricciones al comercio recíproco y centrar los esfuerzos de -
promoci6n y comercialización en las listas de productos potencial-
mente intercambiables que aparecen anexas en la mayoría de los 
acuerdos. Algunos convenios con los países de economía centralmen
te planificada, son los Gnicos que incluyen compromisos específicos 
para aumentar el intercambio comercial, mediante protocolos en los 
que se establece el principio de reciprocidad comercial, de tal 
suerte que el valor de los productos que M~xico importe de esas na- · 
ciones se ve compensado con exportaciones mexicanas de productos su· 
geridos por la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial; genera! 
mente tienen vigencia de tres años y fijan una meta global de come!:_ 
cio bilateral. 

Con excepci6n de los mencionados convenios con países socialistas, 
los acuerdos comerciales y de cooperaci6n econ6mica no han rendido 
resultados concretos que favorezcan de manera significativa a las -· 
exportaciones mexicanas y en cambio con base en ellos se han qener~ 
do infinidad de viajes y pronunciamientos políticos de las Partes • 
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para "continuar las relaciones comerciales a·niveles que correspon
dan a la potencialidad de las econom!as'en cuesti6n. Frente a es
ta circunstancia, lo m§s conveniente habr!a sido suscribir protoco
los comerciales con los principales pa!ses con los que se realiza -
el comercio exterior, con objeto de establecer el principio de reci
procidad toda vez que permitir!a exportar u~a mayor cantidad y va-
riedad de productos tradicionales y novedosos, as! como inducir la 
diversificaci6n geográfica del comercio exterior mexicano. 

Otro de los mecanismos establecidos por M~xico en el marco de su es 
trategia bilateral, lo constituyen las reuniones de comisi6n mixta~ 
grupos de trabajo, comit~s conjuntos y de funcionarios de alto ni-
vel, celebradas peri6dicamente con el prop6sito de dar seguimiento 
a los pronunciamientos para mejorar las relaciones comerciales mu-
tuas y sugerir medidas para elevar las operaciones bilaterales. La 
experiencia ha demostrado la inoperancia de estos foros para lograr 
un mejor acceso de las exportaciones mexicanas a los mercados inter 
nacionales por su carScter eminentemente po11tico, por lo que es ne 
cesario que en ellos se negocie la eliminaci6n de barreras espec!fT 
cas y se establezcan operaciones concretas de exportaci6n. -

AdemSs muchas veces es m§s onerosa la preparaci6n de los protocolos 
para vender algGn. producto o productos que los beneficios que deja 
en s! la operaci6n comercial. 

6.6 Cooperaci6n multilateral. 

El gobierno mexicano ha tenido una participaci6n activa en el campo 
de las negociaciones comerciales a nivel multilateral tanto en el -
ámbito mundial como regional; dicha participaci6n ha tenido funda-
mento, en materia econ6mica, en el principio de cooperaci6n mutua-
mente ventajosa y de reivindicaci6n de los intereses de los pa!ses 
en desarrollo. M~xico se ha constituido en un portavoz singularmen 
te importante para este grupo de pa!ses en los diversos foros inter 
nacionales donde se discuten aspectos fundamentales de pol!tica co= 
mercial mundial, como los organismos especializados y las reuniones 
especiales apoyadas por la ONU, la OEA, la ALADI y el SELA; los cua 
les abogan porque esos pa!s.es obtengan mayores ingresos a trav~s = 
del incremento y revalorizaci6n de sus exportaciones como Gnico ca
mino para conseguir un nuevo orden econ6mico internacional más jus
to. 

6.6.1 DiSlogo Norte-Sur. 

Una de las acciones más trascendentales en este ámbito durante los 
t11timos años la constituye la participaci6n de nuestro pa!s como -
promotor de la reurii6n internacional sobre cooperaci6n y desarro--
llo, celebrada en Canean, en un intento por propiciar el inicio de 
las negociaciones globales (que incluir!an todos los aspectos del -
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desarrollo y relaciones econc5micas multilaterales), para buscar el e 
tablecimiento de un nuevo orden econc5rnico internacional. Sin emba 
ge las deliberaciones fueron de naturaleza pol!tica y no se vislum 
bran soluciones concretas, en virtud de que la solicitud formulada 
por los 22 jefes de Estado y de gobierno que participaron en el -
Di~logo, en el sentido de que todas las naciones apoyaran en la ON 
el inicio vigente de las negociaciones globales sobre una base mu-· 
tuamente acordada y en circunstancias que ofreciesen la perspectiv. 
de un progreso significativo, no contaron con la simpat!a de los -· 
pa!ses desarrollados, mismos que han demostrado no estar dispuestoi 

• a cooperar con la mayor!a de los planteamientos de los pa!ses de · · 
menor desarrollo. Prueba de ello es que no han cedido en su posi-· 
ci6n, incluso corroborada por algunos dirigentes en la reunic5n, dE 
abordar cada tema (_comercio, finanzas, moneda, energ~ticos, alimen· 
tos, materias primas, tecnolog!a e industrializacic5n) en los orga-
nismos especializados existentes, en los cuales los procedimientos 
y decisiones recaen en el grupo de naciones industrializadas, dilu• 
y~ndose las iniciativas de los pa!ses del Sur. Frente a este hecho 
irrefutable, lo más conveniente es continuar fortaleciendo las rela 
cienes bilaterales de M~xico, donde pueden obtenerse frutos más es= 
pec!ficos a base de la utilización efici.ente de su capacidad de ne
gociaci6n. 

Cabe resaltar que en las conclusiones del Diálogo Norte-Sur en ma-
teria de comercio internacional destacaron los siguientes señala--
mientos: 

l. Se tomó nota de la lentitud para establecer un Programa Integra 
do de Productos Básicos en la UNCTAD con un Fondo ComGn Financiero;
la negociación de acuerdos internacionales de productos básicos y 
la renegociación del Acuerdo Multifibras que estabilice o aumente -
los ingresos de exportaci6n de los pa!ses en desarrollo. 

2. Se reconoció la necesidad de ampliar el acceso de los productos 
de los pa!ses en desarrollo al Sistema de Preferencias establecidos 
en· su favor, as! como la urgencia de eliminar medidas proteccionis
tas en los pa!ses desarrollados. 

3. La reestructuraci6n de las industrias de los pa!ses en desarro
llo fue considerada como un ideal para la industrializaci6n de esas 
naciones. 

A pesar de que son el primer paso y la base de cualquier acuerdo -
los pronunciamientos pol!ticos y el reconocimiento de las necesida
des propias de un pa!s en desarrollo, sin embargo muy dificilmente 
pueden aplicarse soluciones concretas, si no se llega a concluir -
con ~xi to la renegociacic5n del segundo Acuerdo Multifibras, ya que el 
pri'lnero fue muy restrictivo para las exportaciones de los pa!ses en 
desarrollo. As! mismo, los pa!ses industrializados no han llevado 
al cabo la reconversic5n de sus industrias, fenc5meno que desde hace 
varios años se espera que ocurra • 

. ,_" ,.,·-
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Por lo que respecta a las preferencias comerciales, paulatinamente 
se disminuyen los beneficios que proporcionan por las barreras no aran 
celarias y las frecuentes modificaciones arancelarias. Por todo _.,:
ello se deben centrar los esfuerzos de carácter multilateral sola
mente en aspectos específicos de los organismos internacionales, de 
jando de lado la ret6rica: apoyar el Programa Integrado de Produc-= 
tos B4sicos, la puesta en vigor del Fondo Común y la aplicaci6n de 
sistemas generalizados de preferencias. 

6.6.2 Di&logo Sur-Sur. 

La Conferencia sobre la Cooperaci6n entre Países en Desarrollo, ce
lebrada en febrero de 1982 como continuaci6n del Di&logo Norte-Sur, 
tuvo por objeto'diseñar una posici6n común de los pa!ses en desarro 
llo, con vistas a la sesión de la Asamblea General de las Naciones
Unidas que se inici6 en marzo para tratar de empezar las posterga-
das ·.negociaciones globales sobre las relaciones econ6micas interna
cionales. Las conclusiones reflejaron el reiterado interés por ini 
ciar las negociaciones globales, diversos planteamientos concretos
ante el Di&logo Norte-Sur y la ambigüedad de las relaciones entre -
las economías en vías de desarrollo, a excepción de la propuesta pa 
ra crear una instituci6n financiera conjunta de los países del Sur
que permita desarrollar proyectos económica y comercialmente via--
bles en el Tercer Mundo y fomentar la inversión de capitales de los 
pa!ses superavitarios. 

La cooperaci6n entre los países del Sur podría sustituir la que se 
esperaba conseguir de las naciones industrializadas. Sus programas 
deben establecer tesis comunes ante los países del Norte y una ma-
yor cooperaci6n comercial, a trav~s de preferencia de compras, dis
minución rec!proca de aranceles y canalizaci6n de las adquisiciones 
de las empresas públicas (en el caso de M~xico importar granos des
de Argentina y exportar petroquímicos a ese mercado), así como fo-
mento de una cooperaci6n económica y tecno16gica con base en este -
tipo de empresas. 

6.6.3 ·Conferencia de.las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarro
i.lo (UNCTAD). 

La UNCTAD fue creada para restar poder a la Asamblea General de la
ONU y para ser el principal foro internacional donde los países en 
desarrollo buscaran mejorar su relación de intercambio con los pa!
ses industrializados. 

Desde el cuarto per!odo de sesiones de la Conferencia, celebrado en 
Nairobi en 1976, se adopt6 el Programa Integrado de Productos B4si
cos (PIPB), que cubre inicialmente 18 productos de primordial impo=. 
tancia para los pa!ses en desarrollo, en un intento por mejorar las 
operaciones de los principales mercados mundiales de productos Y P!. 
ra beneficiar tanto a los productores como a los consumidores de ~-
1os insumos. Entre tales art!culos, se encuentran algunos de part~ 
cular inter~s para M~xico, co:roo son algod6n, hilados de algodón, --
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cacao, café, cobre y, entre las fibras duras y sus productos, el -
henequén. El m~todo básico que involucra el Programa ser!a el . 
crear "existencias tope" de productos, con el prop6sito de estabi.li 
zar los precios a niveles justos y equitativos y administrar las -= 
ofertas y demandas del mercado mundial a fin de asegurar los sumi.-
nistros. En apoyo a lo anterior existiría un Fondo Financiero Co-~ 
man para alcanzar los objetivos del Programa y facilitar la celebra 
ci6n y funcionamiento de conveni:os o acuerdos internacionales de dr 
ches productos, mismos que no han sido posible poner en práctica eñ. 
virtud de que diversos países industrializados no lo han ratificado 
(Alemania Federal, Canadá, Estados Unidos, Francia, entre otros). 

No obstante la qctiva participaci6n de México, no ha incrementado -
sus exportaciones sus exportaciones de productos básicos y en los -
altimos años se observa con claridad una drástica caída de los pre
cios de esos productos por la concentraci6n de la demanda en los --: 
pa!ses industrializados, la recesión econ6mica y a su falta de vo-
luntad polttica para integrar cláusulas de estabilizaci6n dinámica 
de los precios en los acuerdos de productos básicos. Ante este pa
norama, es indispensable buscar la concertaci6n de convenios entre 
productores, que contemplen el establecimiento de un fondo com6n -
que contribuya a reducir los riesgos en el mercado in~ernacional de 
materias primas y a garantizar un financiamiento adecuado para las 
reservas internacionales. Una pol!tica de esta !ndole permitirta -
planificar la oferta en funci6n de las condiciones de mercado, 
atendiendo entre otros factores: las necesidades de los pa!ses con
sumidores; las posibilidades productivas de las naciones vendedo--
ras; el comportamiento del mercado de futuros; las tendencias c!cli 
cas de la economía internacional; las condiciones generales de los
precios de los productos y sus propias características (renovables 
o no renovables). 

Los resultados en la UNCTAD también han sido magros en lo que res-
pecta a los planteamientos para que las naciones industrializadas -
eliminen o cuando menos aten6en la implantación de barreras arance
larias y no arancelarias que obstaculizan el acceso de productos de 
los pa!ses en desarrollo a sus mercados. Teniendo en cuenta el di
namismo con que se establecen obstáculos al comercio, su elimina--
ci6n s6lo puede resultar provechosa mediante negociaciones bilatera 
les casu!sticas y no en el marco de foros que por la cantidad de -= 
participantes resulta difícil reunir. 

De la UNCTAD surgi6 el acuerdo de que los países desarrollados oto~ 
guen unilateralmente preferencias arancelarias a la importaci6n de 

· productos manufacturados y semimanufacturados, procedentes de pa!-
ses en desarrollo, con el objeto de incrementar sus ingresos por -
concepto de exportaciones, favorecer su industrializaci6n y acele-
rar su desarrollo econ6mico. Actualmente, 24 pa!ses industrializa
dos y socialistas han establecido dicha concesi6n bajo el nombre de .. 
Sistema Generalizado de Preferencias; aun cuando México, como todas.·.· 
las naciones en desarrollo, es beneficiario, los exportadores naci2_. 
nales no han utilizado 6ptimamente estos instrumentos por las limi-
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taciones que imponen los propios países otorgantes. En el caso de 
Estados Unidos, este país aplica la cl§usula de necesidad de compe
tencia, contingentes o límites m§ximos a las importaciones, crite-= 
rios.de sensibilidad aplicados a los productos y el criterio de gra 
duaci6n, por medio del cual elimina paulatinamente los beneficios = 
arancelarios a los países calificados unilateralmente como de desa
rrollo intermedio, entre los que se encuentra M~xico. En el bajo -
aprovechamiento influye, también, el que los beneficiarios no pue-
dan cumplir los requisitos específicos de origen impuestos por cada 
uno de los sistemas generalizados de preferencias¡ el desconocimien 
to de la existencia de estos instrumentos por parte de los exporta= 
dores mexicanos e importadores de los países otorgantes¡ la falta -
de interés o estímulo cuando los m~rgenes preferenciales son reduci 
dos y al escaso'conocimiento de los tr~mites administrativos que se 
deben realizar. 

Según datos propios, las ventas susceptibles de gozar de aranceles 
preferencia.les es de 15% de las exportaciones totales de nuestro -
país, de las cuales s6lo la mitad efectivamente se canalizaron a -
trav~s de los esquemas preferenciales, es decir, sólo 51% del valor 
de los productos susceptibles de beneficiarse o 7% de las exporta-
cienes totales aprovechan efectivamente las reducciones o franqui-
cias arancelarias concedidas a través de los sistemas generalizados 
de preferencias. 

Ante estos elementos, es patente la necesidad de difundir, intensi
vamente, entre los exportadores mexicanos las características y be
neficios que ofrecen dichos esquemas a fin de que aumenten y diver
sifiquen las ventas preferenciadas. También sería provechoso orien 
tar a las empresas para que, en la medida de lo posible, aquellos = 
países que fijan contingentes o límites m~ximos, a fin de evitar -
que los volúmenes preferenciales otorgados queden cubiertos por las 
ventas de otros países beneficiarios. 

La adopci6n del criterio de graduaci6n, impuesto por los países de
sarrollados contradice el principio de no discriminaci6n con el que 
fue creado el Sistema Generalizado de Preferencias dentro de la 
UNCTAD, por lo que es menester adoptar posiciones conjuntas y simul 
t4neas con los dem~s países afectados, a efecto de pugnar por su -
eliminaci6n. 

6.6.4 Asociaci6n Latinoamericana de Integración (ALADI). 

Con la suscripción del Tratado de Montevideo, en 1980, que institu
y6 la ALADI, los países miembros consideraron oportuno establecer -
objetivos y mecanismos compatibles con la situaci6n actual de la -
regi6n. La promoción y regulación del comercio recíproco, la com-
plementaci6n econ6mica, el desarrollo de actividades que contribuya 
a la ampliaci6n de los mercados nacionales y una mayor flexibilidad 
acorde con las necesidades de cada país en el campo de las desgrav~ 
ciones arancelarias, son principios ~sicos del reformado organismo 
que cuenta con .un mercado potencial de 230 millones de habitantes Y 
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un volumen de importaciones de aproximadamente 65 mil millones de 
dc5lares anuales. 

El actual esquema de integraci6n prevé la utilización de diversos -
instrumentos de cooperaci6n, los cuales pueden ser suscritos por -
dos o m~s pa!ses miembros, y entre éstos y otras naciones y 4reas -
.de integraci6n de pa!ses en desarrollo. 

Los pa!ses de la referid~ asociaci6n concertaron acuerdos de alean""! 
ce parcial (pa!s-pa!s) donde se recojan y adecúen los intereses co-< 
merciales de las partes contratantes. México deberá pugnar por la 
eliminaci6n de las restricciones no arancelarias que actualmente en 
frentan los productos mexicanos para su ingreso en el mercado de di" 
ches pa!ses y lÓgrar atractivos márgenes de preferencia arancela--=· 
rios. Nuestro pa!s podría obtener un mayor n1írnero de concesiones -
si las secretarías que se encargan de cuestiones sectoriales como -
Secofi, Sarh y Sernip flexibilizaran sus posturas respecto al otorga 
miento de un mayor número de preferencias, especialmente cuando és= 
tas se refieran a productos que también se importan de países no -
miembros de la ALADI. 

Asimilando la experiencia obtenida durante los 20 años de existen-
cia de la ALALC y tomando en cuenta la posibilidad de suscribir 
acuerdos de alcance parcial o bilaterales en el marco del Tratado -
de Montevideo de 1980, se considera pertinente llevar a cabo una Se 
rie de actividades que permitan fortalecer las exportaciones mexica 
nas de productos manufacturados y semimanufacturados (sean éstos tra 
dicionales o no) y buscar nuevos mercados dentro de la Asociaci6n. -
Para este prop6sito es conveniente convocar reuniones entre el sec
tor oficial y las agrupaciones principales de los agentes econ6mi-
cos (a quienes deberá motivarse para que adopten un papel más diná
mico dentro del proceso de integraci6n), con el prop6sito de que co 
nazcan los beneficios que podrían obtener. Asimismo, es necesario
continuar celebrando reuniones empresariales sectoriales, donde, -- . 
por una parte, se identifican los intereses reales de los agentes -
econ6micos y, por otra, se llevan a cabo negociaciones a nivel ero--· 
presarial, ya que posteriormente éstas son presentadas al sector -
oficial para su consideraci6n, 'con la finalidad de suscribir acuer
dos. 

En relación con. la Preferencia Arancelaria Regional, es conveniente 
que se elabore el anteproyecto de dicho mecanismo, a efecto de que 
los pa!ses miembros procedan a su análisis e inicien las negocia--
ciones correspondientes para ponerlo en práctica. Con relaci6n a 
los pa!ses andinos, resultaría de interés para México conformar un 
acuerdo global, en el cual se obtengan márgenes preferenciales su-
periores a los negociados en los acuerdos de alcance parcial, ac--
tualmente vigentes con cada uno de ellos. 

6. 6. 5 Sistema. Econ6mico Latinoamericano ( SELA) • 

El SELA es un mecanismo multilateral que presenta alternativas in--.-
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teresantes que pueden coadyuvar a incrementar las exportaciones -
mexicanas al mercado zonal y terceros pa!ses, toda vez que en di~
cho foro se pretenden establecer posiciones comunes de negociaci6n 
para ser adoptadas frente a naciones extrarregionales, agrupacio-
nes de paises y organismos internacionales, e incrementar la coope 
raci6n intrazonal. -

Entre las acciones de cooperaci6n econ6mica comercial llevadas a ca 
bo en el seno de este organismo, destaca fundamentalmente la crea-= 
ci6n de la empresa multinacional Multifer, s. A., que se constituy6 
por iniciativa del Comit~ de Acci6n de Fertilizantes, del cual M~xi 
co es accionista. Cabe señalar que en 1984 las adquisiciones de es 
ta multinacional ascendieron a m§s de 43 millones de d6lares, pre-= 
viéndose un valór ligeramente superior en los años posteriores. 

El SELA tambi~n se constituy6 como un foro donde los pa!ses de la -
regi6n tratan de adoptar pol!ticas comunes de negociaci6n con el ex 
terior. En este sentido, es procedente continuar elaborando con 
los restantes pa!ses miembros estrategias comunes de negociaci6n y 
fortalecer la red permanente y sistematizada de consultas con la 
UNCTAD, que permitan contrarrestar las medidas proteccionistas y 
discriminatorias que han adoptado los pa!ses desarrollados, espe--
cialmente los Estados Unidos. 

Adicionalmente, es necesario contribuir en la cooperaci6n intrarre
gional, por medio del robustecimiento de los comit~s de acci6n exis 
tentes y la creaci6n de otros que beneficien a la regi6n. Al res-=
pecto, debera brindarse un significativo respaldo al comit~ de ac-
ci6n de los Organismos Empresariales de Comercio Exterior de Carac
ter Gubernamental (OECEG), cuyo objetivo fundamental consiste en -
promover la racionalizaci6n del abastecimiento zonal de productos -
que son materia de comercializaci6n en el sector alimentario. 

Es indispensable tambi~n continuar apoyando a la Secretar.ta Perma-
nente del SELA, en todas aquellas actividades que se encuentran de.
sarrollando con la ALADI, Mercado Común Centroamericano, Consejo de 
Ayuda Mutua Econ6rnica, 'Y los procesos de integraci6n de Africa, Y -
Oriente Medio, con el prop6sito de: 

Intercambiar informaci6n sobre planes de desarrollo econ6mico y 
estad!sticas de comercio exterior. 

Concertar reuniones entre los Comit~s de Acci6n con los gobier-
nos de cada uno de los pa!ses de los bloques econ6micos señala-
dos, a fin de explorar posibles relaciones econ6micas entre di-
ches organismos y elaborar estudios conjuntos que permitan deter· 
m:lnar proyectos decooperaci6n mutua en sectores y/o productos de 
inter~s comiin. 



132 

6. 6 • 6 Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (~'rl')'. 

En enero de 1948 entra en vigor el Acuerdo General sobre Aranceles 
Aduaneros y Comercio (GATT), unos meses despu~s de su suscripci6n 
por parte de 23 países capitalistas y de la celebraci6n de la pri
mera ronda de desgravaciones arancelarias en beneficio de dichos -
paises. Entre 1949 y 1986 se celebraron siete rondas rn~s para fi
jar determinadas normas, derechos y obligaciones recíprocos de fo
mento al comercio internacional. 

Las reglas del GATT buscan reducir la incertidumbre en materia de 
transacciones comerciales mediante la eliminaci6n de obstáculos 
aduaneros, impositivos y no arancelarios, as! como de prácticas 
"desleales" corno los subsidios a la exportaci6n y la fijaci6n de -
precios de venta por debajo del que se cobra dom~sticarnente (dum-
ping) • 

El principio fundamental del acuerdo general es el de asegurar que 
en materia comercial los países miembros se otorguen el trato más 
ventajoso de manera indiscriminada, garantizándose, por lo menos,
el mismo trato aduanero y arancelario que brinden a otra "naci6n 
m.§s favorecida". 

En sus 38 artículos y 4 apartados, el acuerdo general reconoce a -
los aranceles como único instrumento válido de protecci6n; exige -
compensaci6n por el retiro o reducci6n de las concesiones arancela 
rias acordadas; acepta la creaci6n de uniones aduaneras o zonas de 
libre comercio; establece procedimientos para realizar consultas o 
aplicar represalias en caso de conflictos por medidas restrictiva~ 
considera la posibilidad de que no se hagan extensivos algunos be
neficios a través de salvaguardias; hace referencia a la necesidad 
de mejorar el comercio y los términos de intercambio de los paises 
en desarrollo. A partir de la primera mitad de la d~cada del se-
tenta, se incorporan c6digos de conducta o disposiciones específi
cas en torno a pr.§cticas desleales, licencias, normas, subsidios y 
valuaci6n aduana!; estos c6digos buscan evitar el "dumping", deses 
timular el uso de licencias de importaci6n, deshechar la utiliza-= 
ci6n de barreras no arancelarias, aplicar impuestos compensatorios 
cuando algún pa1s no atienda la prohibici6n a los subsidios y, fi
nalmente, establecer un sistema de evaluaci6n aduanera uniforme. 

En 1986 México se incorpora al GATT después de dar cumplimiento al 
proceso formal de adhesi6n estipulado en el artículo XXXIII del -
acuerdo general. En 1980 el gobierno mexicano había tenido que -
cancelar la solicitud de adhesi6n corno resultado de las protestas 
emanadas de un debate nacional de varios meses en el que participa 
ron todos los sectores sociales del país; de haber entrado en esa 
ocasi6n el país ya habr1a perdido los beneficios obtenidos ante la 
falta de cumplimiento de los compromisos por parte de.los países -
otorgantes y por la constante disrninuci6n de competitividad de las 
exportaciones mexicanas por el tipo de cambio, alta inflaci6n y -
falta de productividad. 
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como miembro de este organismo, M~xico enfrentará una situaci6n ad 
versa por los altos niveles de protecci6n establecidos por los par 
ses miembros a partir de la década pasada en que la economía mun-
dial se encuentra deprimida y pasa por un proceso de estancamiento, 
desocupaci6n e inflaci6n. Las políticas contraccionistas seguidas 
para solucionar estos problemas han provocado la reducci6n de los 
flujos comerciales y el surgimiento de medidas proteccionistas qu~ 
incluso, no respetan el carácter arancelario dispuesto en el acuer 
do general. 

Pocos beneficios y muchos perjuicios habr!a de obtener en su parti 
cipaci6n en el GATT un país como México cuyo nivel de industriali= 
zaci6n es incipiente cuando: s6lo el 20% del intercambio mundial -
se produce dent~o de las normas y términos del acuerdo general; se 
observa una vasta proliferaci6n de nuevas formas de restricciones 
como aquella donde el exportador acepta reducir "voluntariamente" 
sus ventas; los países desarrollados exigen reciprocidad absoluta 
a los países en desarrollo y les aplican criterios de graduaci6n -
en funci6n de su nivel de desarrollo el cual es calificado por --
aquellos, estableciendo un trato igual entre desiguales; se abusa 
de las excepciones para brindar protección abierta y generalizada 
a actividades industriales obsoletas en los países desarrollados; 
la expectativa de obtener un mercado ampliado mediante las export~ 
ciones se estrecha, especialmente en ramas industriales de interés 
mexicano (petroquímica, calzado, textil, confecci6n, siderurgia, -
componentes electrónicos entre otras) ; la política comercial tien
de a enfocarse entre países específicos al márgen de la multilate
ralidad; la mayor parte de los beneficios arancelarios que recibi
rá el pa!s ya los obtiene mediante los esquemas preferenciales; -
las rondas negociadoras son utilizadas por los países industriali
zados para liberalizar los servicios, con lo cual las empresas me
xicanas de ese sector sostendrán una competencia desigual con las 
de aquellos; México no podrá limitar sus importaciones, hacer con
cursos de compra, embargar empresas transnacionales, con la consi
guiente pérdida de soberanía para adoptar las decisiones que m~s 
convengan. 

Como miembro del GATT México deberá contribuir a fortalecer el po
der de negociaci6n de los países en desarrollo al interior de un -
organismo que se caracteriza· por relegar los intereses comerciales 
de los que constituyen la mayor!a de sus miembros. En uni6n de -
esos pa!ses deberá buscar: la restituci6n del objetivo original -
del acuerdo general de operar un sistema abierto y multilateral de 
comercio; el reconocimiento de un trato especial a que tienen dere 
cho; la reincorporaci6n de los segmentos del comercio internacio-= '· 
nal que han sido sustraidos del campo de aplicaci6n del acuerdo g~ 
neral; el rechazo a los intentos de ampliar la aplicaci6n del 
acuerdo general a sectores ajenos a las mercancías, como el de los 
servtcios; el mejoramiento en el acceso de las exportaciones a los 
mercados de los países industrializados, por medio del desmantela
miento de las barreras proteccionistas; el cumplimiento de los com 
promisos que estas naciones han asumido en anteriores rondas multi 
laterales, como prerequisito para emprender una nueva ronda; el fo 
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mento de oportunidades comerciales entre pa!ses en desarrollo de ~.~ 
la misma manera en que el acuerdo ·general ha servido para aumentar, 
las oportunidades de comercio entre pa!ses indust;-ializados: impe~} 
dir la ampliaci6n de la esfera de acci6n del GATT en desmedro de '"< 
los campos de actividad de otras instituciones multilaterales, eri· 
particular la UNCTAD (4). 

.. 

v~ase Jorge Eduardo Navarrete "M~xico, como miembro del 
do General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio; Ayudaremos 
fortalecer el multilateralismo". Exc~1s·i.or .• M~xico, D. F~'; · 
de diciembre de 1985. , · ·· · 
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